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Las entradas biográficas se presentan por orden alfabético y siguen el siguiente esquema:

• Encabezamiento (apellidos y/o nombre de pila y/o alias y/o título nobiliario)
• Lugar y fecha de nacimiento y muerte
• Trayectoria vital del biografiado (que no se atiene a los límites cronológicos de este Diccionario;

a saber, 1808-1833)
• Colaboración o autoría de la voz, en aquellos casos en los que la redacción de ésta no se debe en

exclusiva al autor de este Diccionario

• Fuentes utilizadas

Las voces de este Diccionario se encabezan por el apellido o apellidos, seguido del nombre de pila y del
alias, en su caso, y del título nobiliario cuando lo tenga; habrá veces que el encabezamiento sea sólo un
apellido, un nombre de pila, un alias o un seudónimo, en este caso significa que es el único dato de su
identidad que se ha podido constatar. Seguidamente y entre paréntesis se aportan el lugar y la fecha de
nacimiento y muerte, en el caso de que algunos de estos datos no sean conocidos aparece un signo
de interrogación cerrado (?). En la medida de lo posible se ha procedido a la homogeneización y actua-
lización de la ortografía de los apellidos y nombres. Esta cuestión repercute en el orden de las entra-
das; así hay ocasiones en las que el apellido que encabeza resulta ambiguo en cuanto a que puede ser
también un nombre de pila y quizá esa voz haya sido considerada en otras monografías y por otros his-
toriadores como un nombre compuesto y no un apellido. En este caso prevalece el uso que se le daba
en su época o el adoptado, en su momento, por el propio biografiado. Recomendamos al lector que en
caso de ambivalencia agote todas las posibilidades en su localización, dado que puede ocurrir que bus-
que un encabezamiento que, en este Diccionario, se ha considerado nombre de pila; o bien, que aque-
llo que el lector considera nombre de pila ha sido tenido como apellido. Por otro lado, la actualización
u homogeneidad ortográfica también tiene consecuencias en el orden alfabético que ocupa la entrada;
dado que una «b» ha sido cambiada por una «v» o a la inversa; una «ch» ha podido ser, en ocasiones,
normalizada por una «q»; o bien una «ll» ha sido sustituida por una «l»; o una «ph» por una «f» o una
«é». El DVD que acompaña la presente edición en papel, además de ser una fiel reproducción de la
misma en soporte electrónico, resulta de extraordinaria utilidad a la hora de localizar de manera rápi-
da y eficiente la información contenida en esta obra.

2291

Advertencias para el manejo 
del Diccionario



Advertencias para el manejo del Diccionario

2292

El texto de la voz responde a la intención de ofrecer la trayectoria vital del biografiado desde su
nacimiento hasta su muerte, lo cual, y es evidente, no corresponde con la horquilla cronológica (1808-
1833) que define a este Diccionario. A veces, la información aportada no corresponde en sentido estric-
to a la vida del biografiado, sino que se trata de algún dato (el único) por el que se ha tenido conoci-
miento de ese personaje; bien porque ha aparecido citado en algún periódico, folleto o escrito de la
época, bien porque ha sido citado en otra monografía; y aunque el dato en sí mismo sea pequeño, el
autor lo ha considerado relevante por ser una primera aproximación al conocimiento de un personaje
que convendría estudiar con más atención en futuros proyectos. En numerosas ocasiones el texto se ha
enriquecido con alguna noticia que, de la voz en cuestión, aparece en algún periódico de la época; en
estos casos, el lector hallará el título de esa publicación periódica con la fecha, todo ello entre parénte-
sis inmediatamente después del dato concreto extraído.

Al final de cada entrada el lector encontrará las fuentes utilizadas en la redacción de la voz en cues-
tión. Éstas pueden ser de distinto tipo, a saber: referencias bibliográficas; documentación archivística
(abreviatura del archivo, seguido de la serie, número de legajo y expediente, en su caso) y publicacio-
nes periódicas; en este caso el lector debe tener presente que si el título del periódico ha sido citado en
el texto, donde como ya hemos apuntado anteriormente irá entre paréntesis y acompañado de la fecha,
a pie de voz sólo constará el título seguido de «cit.»; en cambio, si ese periódico no ha sido menciona-
do en el cuerpo del texto, será a pie de voz donde se cite a modo completo, es decir, con la fecha. 

Para cerrar la voz, en los casos que así lo requieran, el lector encontrará un nombre propio. Esto
significará que o bien esa persona es el autor de esa entrada, o bien, como así se especificará, que ha
aportado datos al autor del Diccionario que han sido necesarios para su redacción. Cuando no aparez-
ca nombre alguno, se ha de entender que el autor de la voz es el del Diccionario.

Todas las fuentes utilizadas para la elaboración de las voces son recopiladas al final del Dicciona-

rio. Así, el apartado dedicado a las publicaciones periódicas consta de un listado por orden alfabético
de los títulos seguido del año que se haya consultado. A veces nos hemos encontrado con dificultades
a la hora de dilucidar si una fuente determinada ha de ser considerada publicación periódica, impreso
u hoja suelta; por ello, rogamos que el lector maneje tanto el apartado dedicado a las publicaciones
periódicas (donde aparecerán los boletines oficiales, periódicos, guías de forasteros, etc.) como el de
bibliografía, pues en ocasiones un título de periódico ha sido asignado al repertorio bibliográfico. Como
quiera que sea, el lector hallará en estos apéndices de fuentes únicamente aquellas que han sido cita-
das a pie de voz; se han hecho contadísimas excepciones a esta regla que afectan al apartado de biblio-
grafía y que responden al criterio del autor de este Diccionario que ha considerado pertinente que figu-
re en la misma una monografía de reciente aparición, aunque no haya dado tiempo para enriquecer, de
manera puntual, una u otra voz y por lo tanto no aparece en el texto de esta obra. Por lo que respecta
al apartado de bibliografía, se presenta por el encabezamiento del autor (si lo hay; en caso contrario,
encabeza el título) al modo anglosajón, ordenado de manera alfabética, apellido y año. En cuanto al
apartado de fuentes documentales, se han establecido las entradas de los archivos y bibliotecas, tanto
nacionales como extranjeras, por orden alfabético, aportando la información precisa que permita al lec-
tor la localización de la serie o fondo citado. Cuestión aparte constituye el listado dedicado a las libre-
rías de viejo de las cuales se cita, a pie de voz, el catálogo correspondiente del que se ha obtenido un
dato relevante sobre el biografiado.

Finalmente nos gustaría advertir al lector de la enorme riqueza temática de este Diccionario y el
DVD que acompaña. No es un diccionario biográfico al uso del que sólo cabe esperar un dato más o
menos certero sobre la vida de un individuo. Nada más lejos de la realidad, pues no sólo es eso, sino que
en este libro se esconden muchos otros libros. Lamentablemente la única manera de ordenar lógica-
mente la información en un diccionario biográfico es a partir de las entradas de sus protagonistas; pero
hay otras muchas entradas en todas y cada una de las voces de este libro, y cada una de éstas consti-
tuye, en sí misma, otras obras de referencia. De manera que el lector acostumbrado al manejo de los
libros y no carente de curiosidad y de intuición (destrezas necesarias a la hora de investigar) se encon-
trará a lo largo de estas páginas con un diccionario de conceptos, puesto que mucha de la información
aquí aportada es tratada respetando y siguiendo los usos de la época; así, el lector tomará contacto con



palabras y significados que ya no son de uso común en nuestros días; o con palabras que aun hoy se
siguen empleando, pero en este libro tienen un significado que ya no es el corriente; o giros del lengua-
je que son de otra época. También podrá esbozar en su mente un esquema del cuadro administrativo e
institucional de la España de 1808-1833, puesto que al tiempo que toma contacto con la trayectoria pro-
fesional de un personaje, conocerá el sistema administrativo, político e institucional de aquel primer ter-
cio del siglo XIX. Tendrá, igualmente, acceso a un repertorio de escritos, autoría del respectivo biogra-
fiado, que al estar contextualizados en la trayectoria vital del personaje en cuestión, adquieren, así, un
significado que es imposible detectar en otro tipo de repertorios.

En definitiva, se invita al lector a que se adentre en esta obra sin limitarse al uso común que se hace
de un diccionario biográfico y a que la utilice siendo consciente de la riquísima temática y de las infini-
tas combinaciones para acceder a los datos que se alojan en estas páginas.
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ACD Archivo del Congreso de los Diputados
AGA Archivo General de la Administración
AGG Archivo General de Guipúzcoa
AGMS Archivo General Militar (Segovia)
AGN Archivo General de Navarra
AGP Archivo General de Palacio (Madrid)
AGS Archivo General de Simancas (Simancas)
AHN Archivo Histórico Nacional (Madrid)
AHPM Archivo Histórico de Protocolos (Madrid)
AMJ Archivo del Ministerio de Justicia (Madrid)
AN Archives Nationales (París)
ANTT Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa) 
APER Archivo de Política Exterior de Rusia (Moscú)
APS American Philosophical Society (Filadelfia) 
ARC Archivo de la Real Chancillería (Valladolid)
AVM Archivo de la Villa (Madrid)

BAE Biblioteca de Autores Españoles
BML British Museum Library (Londres)
BN Biblioteca Nacional
BOE Boletín Oficial del Estado

BUV Biblioteca de la Universidad de Valencia

C. ciudad
cat. catálogo
col. colección

DNB Dictionary of National Biography

doc. documento
Dr. Doctor
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Ed. edición, editor
expte. expediente

FO Foreign Office

h. hacia

leg. legajo

M. Madrid
ML Milicia Local
MN Milicia Nacional
ms. manuscrito

PRO Public Record Office (Londres)

R. O. Real Orden
RAH Real Academia de la Historia
reimp. reimpresión

SHM Servicio Histórico Militar (Madrid)
SUL Southampton University Library (Southampton)

Univ. universidad

Abreviaturas y siglas

2296



Diccionario biográfico de España
(1808-1833)

De los orígenes del liberalismo
a la reacción absolutista

Alberto Gil Novales

P/Z





P. R. S. Miembro de los «Federados Hijos de Rie-
go», de Almansa, sociedad en la que fue admiti-
do en noviembre de 1822. Después las sesiones
se celebraban en su casa, que era la posada. Se
espontaneó el 3 de junio de 1831, comprome-
tiendo a muchos compañeros, entre ellos a los
miembros de la Junta de Hellín, 1831, a la que
tenían que acudir los comprometidos de Albace-
te, Montealegre, Alpera y Almansa. (Colección
Causas 1865, V, p. 302-306; Gil Novales 1986a)

Paadin, Francisco de Paula. Autor de Carta que

escribía al Sr. D. F. X. Uriortua, examinando

su papel intitulado «Tentativa sobre la nece-

sidad de variar la representación nacional

que se ha de convocar en las futuras Cortes»,
Cádiz, 1810. Uriortua quería privar de la diputa-
ción a todos los empleados públicos. Paadin añade
a los eclesiásticos. Hubo un Tercero en discordia,
sobre la Carta de Paadin. Intendente de Canarias,
1815-1822. En 1818 fue destituido y preso, acusa-
do de corrupción, de lo que mucho se alegraba
Pedro Rodríguez de la Buria (1819, suspenso).
(Palau y Dulcet 1948; Diario Mercantil de Cádiz,
2 y 6 octubre 1810; Alonso Garcés 2006)

Paadin, Manuel de. Cadete de menor edad de
Reales Guardias Españolas, alumno de Antonio

Moliné, que el 13 de agosto de 1811 entregó, en
nombre propio y de sus compañeros, un donati-
vo al gobernador de Cádiz, para el vestuario del
regimiento de Infantería local. (Diario Mercan-

til de Cádiz, 15 agosto 1811)

Pabat, José. Teniente coronel retirado disperso.
Distinguido por su patriotismo cuando la inten-
tona absolutista del coronel Morales, Ávila, 1820.
(El Universal Observador Español, 18 diciembre
1820)

Pablo. Eclesiástico regular. Tertulia Patriótica de
Zaragoza, 1821.

Pablo y Antón, Joaquín de, alias Chapalangarra

(Lodosa, Navarra, h. 1785 - cerca de Valcarlos,
Navarra, 13 octubre 1830). Luchó en la Guerra
de la Independencia a las órdenes de Espoz y
Mina, como jefe del primer batallón de Aragón,
sexto de la división navarra. Se distinguió en la
acción de Arlabán, 25 mayo 1811 (Gazeta de

Aragón, 22 junio 1811). En febrero de 1821,
siendo coronel, se hizo cargo del mando militar
de Bilbao. Poco después se puso al frente de una
columna de milicianos locales y soldados enviada
en socorro de Álava, donde se habían hecho
fuertes los insurgentes realistas mandados por el
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* Ni es caballo, ni yegua, ni pollino en el que va montado, que es pepino. Madrid, Biblioteca Nacional.



escribano Piñedo, infringiéndoles el 21 de abril de
1821 una sonada derrota en Ochandiano y Ubidea.
A finales de año, sin embargo, al mando de las tro-
pas del batallón de Sevilla y Milicia Nacional Activa
de Ávila, recorría vanamente el territorio vizcaíno
en persecución de las partidas de Zabala, Laniz-
Barrutia, Francho Bérriz y otros. El 26 de marzo de
1823 defendió Pamplona, atacada por Santos
Ladrón. Después emigró a Inglaterra. En 1830
tomó parte en la expedición de Vera, pese a que sus
relaciones con Mina no podían ser peores, y murió
víctima de su arrojo. Hay discusión sobre si los rea-
listas se ensañaron con su cadáver o no. (Núñez de
Arenas 1963; Morrás 1974; Iribarren 1965; Guiard
1905; Diccionario Historia 1968; Baroja 1918a y
1918b; Llorens 1968; AGMS, expte. Ezpeleta)

Pablo María, fray. Cf. Vélez-Málaga, fray Pablo
María.

Pablos, Julián de (Lerma, Burgos, ? - ?). Gue-
rrillero de la partida de Merino en 1809, que figu-
ró también en la del Empecinado. (Aviraneta
1870; Sánchez Diana 1970)

Pablos, Pedro de, alias Maricuela. Jefe de una
partida de guerrilleros que en la Guerra de la In-
dependencia actuaba por tierras de Ávila y de
Segovia. En 1820 era teniente coronel de Milicias
Urbanas. (Sánchez Albornoz 1911; Ortiz de Zára-
te 1820)

Pablos Moreno, José Miguel. Párroco de Alájar
(Huelva), que apuntó en los márgenes del Libro
X de Bautismos todo lo relativo al saqueo de su
pueblo por los franceses el 7 de julio de 1811.
(Peña Guerrero 2000)

Pabón, Baltasar. Regidor de Salamanca, 16 agos-
to 1812. (El Redactor General, 30 agosto 1812)

Pabón, Francisco. Comerciante de Cádiz, yerno
de Mateo Castillo, quien le pasó un escrito titula-
do Feliz regeneración de España ocasionado

por la ignorancia y mala fe de Napoleón 1º

con reflexiones políticas. Por el filósofo anda-

luz en su retiro, papel leído por Carlos Ametller.
(AHN, Estado, leg. 31 C, doc. 116)

Pabón, Joaquín. Contralor en 1811. (El Robes-

pierre Español, nº 3, 1811)

Pabón, Rafael Mariano. Autor de nuevas regula-
ciones en la Hermandad del Buen Pastor de Cór-
doba. (Bowring 1824)

Pacchiarotti, Giuseppe (Voghera, Italia, 13 sep-
tiembre 1789 - Perpiñán, 28 septiembre 1823).
Hijo de Lazaro Pacchiarotti y de Maddalena Gia-
cobone, sirvió en el ejército francés durante la
ocupación napoleónica y en el sardo después,
llegando en 1815 a ser capitán de brigada de
Alessandria. En abril de 1821 participó en la
insurrección liberal piamontesa, teniendo que
embarcarse en Génova el 14 de abril. El 23 de agos-
to de 1821 fue condenado a muerte. En Barcelona,
ciudad de su exilio, fue nombrado para dirigir una
comisión encargada de socorrer a los refugiados
italianos necesitados. Esta tarea le causó enemi-
gos, agrandados por el carácter violento del perso-
naje. Agredido por dos oficiales piamonteses, mató
a uno: P. fue absuelto, aunque la cosa no quedó del
todo clara. Comandante de los Profughi Italiani in
Catalogna, Espoz y Mina le nombró el 17 de agos-
to de 1823 segundo jefe, con el grado de teniente
coronel, de la Legión Extranjera. Luchó contra los
franceses, siendo gravemente herido en Clers, jun-
to a Figueras el 16 de septiembre de 1823, murien-
do a los pocos días. (Dizionario Piemontesi 1982;
Coroleu 1916; Espoz y Mina 1962, II, p. 45)

Pache, Isidro. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo - 18 junio 1820, y 13 marzo 1823. En su casa
se pagan las suscripciones.

Pacheco. Sociedad Patriótica de La Coruña, 17
junio 1820.

Pacheco, Alonso Atanasio. Intentó que la junta
formada en Mérida reconociese al rey Intruso.
(AHN, Estado, leg. 30 E, doc. 164)

Pacheco, Andrés. Exento supernumerario de la
brigada de Flanqueadores, Tropas de Casa Real,
1819-1821.

Pacheco, Antonio María. Alcalde mayor de Tolox
y Monda (Málaga), al que se quiso ganar para la
conspiración, y pareció aceptar, para denunciar a
continuación el 30 de junio de 1831 la existencia de
juntas en todas las capitales de provincia del país,
comunicadas entre sí, y con la provisional del reino,
situada en Bayona. Esto es, al menos, lo que se le

Pablo María, fray
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dijo para que entrase en la conspiración. (Colec-
ción Causas 1865, V, p. 284-291; Gil Novales 1986a)

Pacheco, Diego, XIII duque de Frías. Cf. López
Pacheco, Diego.

Pacheco, Francisco de Paula. Comisario de Ar-
tillería honorario de Guerra, en Murcia, 1821.

Pacheco, José. Brigadier de Caballería, 1815-
1823; comandante del primer escuadrón, 1817;
comandante de la brigada de Flanqueadores,
1818; ayudante general encargado de la instrucción
de la plana mayor, Tropas de Casa Real, 1819-
1821.

Pacheco, José (Mondoñedo, Lugo, 1784 - Lugo,
23 marzo 1865). Empezó sus estudios musicales
como niño de coro de la catedral de Mondoñedo.
A la muerte de su padre se encargó de él el
maestro de capilla de la catedral, llamado San-
tabla, a quien a su muerte sucedió en el cargo,
cuando sólo tenía 18 años. En un viaje artístico
que hizo a Madrid, entabló amistad con Carnicer.
Puso música a algunos villancicos de Antonio
María de Castro y Neira, que se cantaron en la
catedral de Mondoñedo. Escribió obras religio-
sas, como Laudate Dominum para órgano, con
motivo de las oposiciones a la plaza de organista
de la catedral de Oviedo, cuyos ejercicios presi-
dió. (Soriano 1855; Saldoni 1868)

Pacheco, Juan. Miembro del Consejo de Estado
josefino, «antiguo», revalidado el 11 de marzo de
1809. (Diario de Barcelona, 5 mayo 1809)

Pacheco, Juan (Ciudad Rodrigo, h. 1771 - ?).
Estudió en la Universidad de Salamanca, en don-
de obtuvo los grados de bachiller en Artes, 29
agosto 1789, y en Teología, 31 octubre 1792.
Cura párroco de Sequeros (Salamanca) desde
1817. Autor de Exhortación que en la solemne

proclamación y juramento de la Constitución

española hizo al pueblo de Sequeros, el día 23

de abril de 1820, Salamanca, imprenta de Blan-
co, 1820. Diputado por Salamanca a las Cortes
de 1822-1823. Cura liberal, en 1823 tuvo que emi-
grar. En España se le condenó a garrote, 1826, en
ausencia; para ello se le aplicó una de las excep-
ciones del decreto de amnistía de 1824. Unos
años después aparece en Cuba, de gobernador

eclesiástico del arzobispado de Santiago de
Cuba, según la Circular al venerable clero del

arzobispado de Santiago de Cuba, por el Dr.

…, vicario general capitular, gobernador

eclesiástico del arzobispado de Santiago de

Cuba, Santiago de Cuba, 5 abril 1839, imprenta de
la Sociedad Económica, 1839. En este título con-
signa que había sido arcediano de Madrid, digni-
dad de la catedral de Toledo y caballero comendador
de la Orden Americana de Isabel la Católica. Proba-
blemente murió en Cuba. (Diputados 1822; Ocios

de Españoles Emigrados, VI, nº 30, septiembre
1826, p. 247; Calles 2006)

Pacheco, Juan Diego. Profesor de matemáticas y
de geometría (sic), vocal de la Junta de Badajoz,
que formó una división de escopeteros. (AHN,
Estado, leg. 41 E)

Pacheco, Nicolás. Comisario de Guerra, 1815-
1820.

Pacheco y Bermúdez, Antonio (Noya, La Coruña,
? - París, 5 julio 1832). Sirvió en el ejército de Cas-
tilla la Vieja y en los de Cataluña y Galicia. Ciruja-
no desde noviembre de 1790. Segundo cirujano
en el navío San Telmo de la Real Armada, 1793,
ejerce después su profesión en Palencia, 1794, y
en la Universidad de Santiago, 1795. Al mismo
tiempo es profesor de la Real Academia Físico-
Quirúrgica de Santiago. De 1796 al 1 de agosto de
1798 es cirujano del tercer batallón del regimien-
to de Infantería de Borbón. Se casa el 27 de julio
de 1800 con Ventura San Miguel, hermana de
Evaristo San Miguel. Cirujano del cuarto regi-
miento, mayo 1803. Traductor de Política natu-

ral, Santiago, 1811 (que será prohibida por
decreto de la Inquisición de 29 de mayo de 1819),
obra que también fue traducida por Ignacio Gar-
cía Malo, Mallorca, 1811. Redactor de Gazeta Ins-

tructiva de la Junta Suprema de Galicia, La
Coruña, 13 julio 1811 - mayo 1812. Cuando la jun-
ta se trasladó a Santiago, Pacheco continuó, mayo
1812, con la Gazeta Instructiva en La Coruña,
sin carácter oficial. El 12 de noviembre de 1812
cambió el título a Gazeta Política y Militar de

La Coruña, 1813-1814. Primer ayudante de Ciru-
gía del cuerpo nacional de Artillería, perseguido
en 1814, sentenciado a diez años de presidio en
Ceuta, adonde finalmente no fue por sus dolen-
cias físicas. Implicado en la causa de Porlier, fue
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puesto en libertad el 15 de febrero de 1819. Reha-
bilitado en 1820, destinado al quinto regimiento
de Artillería, fue autor de Al conde de Toreno, La
Coruña, s. a. (1820), que es en realidad una «Bre-
ve descripción de los solemnes honras fúnebres
que se hicieron en La Coruña al general don Juan
Díaz Porlier». Probablemente es el Pacheco de la
Sociedad Patriótica de La Coruña, nombrado
anteriormente. En 1821 se le reconocen como
años de servicio los que pasó en prisión, y en julio
se le concede el retiro con sueldo de 1.000 reales.
(AGMS; Carbonero 1873; Diario Mercantil de

Cádiz, 21 abril 1812; Riaño de la Iglesia 2004; Gil
Novales 1975b; Gómez Imaz 1910; Arco 1914;
Diario de las Sesiones de Cortes, 6 mayo 1821)

Pacheco y Cevallos, Francisco. Dice ser español
por los cuatro costados, residente en Cádiz, pero
no es castellano, ni extremeño, andaluz, valen-
ciano, catalán, aragonés, navarro, vizcaíno, monta-
ñés, asturiano o gallego. Autor de un artículo en El

Redactor General, 21 febrero 1813, en el que pro-
testa por una afirmación del Diario de la Tarde

del 15, en el sentido de que en Cádiz se había
insultado al Santísimo Sacramento. Vil libelo. (El

Redactor General, cit.; Diario de la Tarde, cit.)

Pacheco y Chacón, Francisco. Regidor perpetuo
de Llerena, y familiar de la Inquisición de esta
ciudad, 1810. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 292)

Pacheco y Grajera, José (Llerena, ? - ?). Briga-
dier, que durante la Guerra de la Independencia
estuvo al frente del regimiento provincial de
Badajoz. (Pérez Jiménez 1908)

Pacheco y Vermúdez, Antonio. Cf. Pacheco y
Bermúdez, Antonio. 

Pachiarotti. Cf. Pacchiarotti.

Pacho Landa. Cf. Mendía, Francisco de.

Pachuelo García, Ramón. Cf. Panchuelo García,
Ramón.

Paco. Realista navarro, preso en 1822. (Fuente
1880)

Padial, Antonio María. Comisario honorario de
Guerra, 1817-1823.

Padierne, Felipe (Ornedo (?), h. 1795 - Bourges,
28 febrero 1825). Capellán del regimiento de
Infantería de Laredo, hecho prisionero en octu-
bre de 1823. El 1 de junio de 1824 se embarca
para Inglaterra y posteriormente reside en
Aubigny. El 27 de enero de 1825 es interrogado
por la policía francesa. (AN, F7, 11987)

Padilla, el Cirineo. Cf. Jiménez Padilla, Salvador.

Padilla, José. Escribano de Cádiz, 1809-1813.
(Diario Mercantil de Cádiz, 28 octubre 1809;
Ravina 1982)

Padilla, José María. Sargento del regimiento de
la Reina, al que en 1818 se dieron mil pesos fuer-
tes y un puñal para que asesinase a Elío. Cogió el
dinero, y avisó a Elío. Éste le dio otra talega, y
el rey le premió con la cruz de San Fernando y con
una visita de rentas en Aragón. En 1820 se refu-
gió en Lisboa, desde donde se puso al habla con
el faccioso Zaldívar, y con otros de su calaña.
Disfrazado de criado desembarcó en Huelva, en
donde, denunciado por un patriota, la noche del
4 de diciembre de 1821 el alcalde constitucional
lo apresó. (Diario Gaditano, 11 enero 1822)

Padilla, Juan. Alcalde mayor de Tiedra (Valla-
dolid), 1817. 

Padilla, Juan de Dios. Ex alguacil mayor de la
Inquisición de Granada, preso en esta ciudad con
los magistrados de la Audiencia el 2 de febrero
de 1821, acusado de servil. Hubo que ponerle en
libertad, sin embargo, por falta de pruebas con-
cluyentes. Al verlo los liberales lo insultaban, aun
sin saber que pertenecía a una clandestina junta
realista. (Gil Novales 1975b; Guillén Gómez
1997)

Padilla, Manuel. Elector parroquial de Cádiz, por
el barrio de San Lorenzo, elector de partido,
por Cádiz, 1813. (El Redactor General, 18 y 30
agosto 1813; Diario Mercantil de Cádiz, 7 sep-
tiembre 1813)

Padilla, Miguel. Coronel, sargento mayor de Mili-
cias Urbanas de Badajoz, 1819-1820.

Padilla, Santos. Guerrillero, teniente coronel del
escuadrón de Tiradores de Castilla. El 23 de
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diciembre de 1810, junto con Jerónimo Merino,
puso en fuga hasta Sepúlveda a 300 franceses. El
demasiado ardor de Padilla impidió que la victo-
ria fuese mayor. Aun así, el enemigo tuvo 24
muertos y 7 heridos, y varios morriones partidos
a golpe de espada, «y aprendió a no salir con tan-
to descaro a arrasar los pueblos con sus sangui-
narias rapiñas» (Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, 18 enero 1811). Titulán-
dose capitán de Húsares, entre el 25 y el 30 de
agosto de 1811 sitió Carrión de los Condes. Los
enemigos se encerraron en las fortalezas, Padilla
incendió una de ellas, y entró en la plaza. Mató
a 36 franceses, hizo prisioneros a seis soldados
y a un cabo, y los demás, hasta 150, se escaparon
de noche y se refugiaron en Palencia (Gazeta

de la Junta Superior del Reino de Valencia,
6 diciembre 1811). La fortaleza incendiada era
la iglesia parroquial de Santiago (Madoz 1845).
En marzo de 1812 batió al enemigo en Santilla-
na (Palencia) y Osorno (Palencia), quedando
herido. En abril lo persiguió hasta San Cebrián
(Palencia). (El Redactor General, 5 mayo
1812)

Padilla Guerrero, Manuel. Ingresó en 1781 en el
Colegio de Cirugía de Cádiz, obteniendo el gra-
do de primer cirujano el 25 de octubre de 1785.
Honores de médico de cámara, 1810. Catedrá-
tico de Medicina Práctica y vicedirector del
Colegio gaditano, 1815-1822. (Álvarez Sierra
1961)

Padilla y Ortiz, Juan. Alcalde mayor de Ayamon-
te (Huelva), 1817; alcalde de Frigiliana (Málaga),
1818. 

Padín, Francisco de Paula. Cf. Paadin, Francisco
de Paula. 

Padín, Luis. Cónsul en Elsinor (Dinamarca),
1821-1822.

Padre Antonio. Capuchino español, que en 1824-
1825 vive en Luisiana, entregado a la caridad y
a la libertad, mal visto por su obispo. Conoce a
Lafayette, a quien implora y con quien llora por
la libertad de España. (Levasseur 1829)

Padre Consolación, el. Cf. Ibáñez y García, fray
José. 

Padre Padilla. Apodo de un fraile liberal de
Cuenca. (Muñoz Soliva 1866)

Padre Riego. Apodo de un fraile liberal de Cuen-
ca. (Muñoz Soliva 1866)

Padre Verita, el. Cf. Caravallo y Vera, Joaquín
María. 

Padrino, María del Carmen. Impresora de Sevilla
durante el Trienio. 

Padua Melato, Macario. Cf. Amat de Palou y
Pont, Félix.

Páez de la Cadena, Sebastián. Capitán de fraga-
ta, 1815; capitán de navío, 1830-1834.

Páez de la Cadena y Seix, Juan Miguel (Sanlúcar
de Barrameda, 31 junio 1773 - Dresde, 18
diciembre 1840). Estudió en el Seminario de
Vergara, se graduó de bachiller en Artes y en De-
recho Civil en la Universidad de Granada, y en la
de Orihuela se doctoró en Derecho y en Sagra-
dos Cánones. En 1797 fue nombrado auditor de
Guerra de las tropas desplazadas a La Rochela,
Rochefort y en la isla de Aix, pasando después a
Brest y a París. Auditor general del ejército de
Valencia y Murcia, auditor de las tropas enviadas
a Etruria, auditor general del ejército de La
Romana en su expedición al norte, 1807. Páez
fue de los que regresaron a España desde Dina-
marca, gracias a los ingleses. Siguió en España
con La Romana, hasta que obtuvo nuevo nom-
bramiento, para lo cual tuvo que desplazarse a
Sevilla, a través de Portugal. El 15 de febrero de
1809, desde Sevilla, solicitó ser empleado; lo que
obtuvo cuando se le nombró ministro del Tribu-
nal de Policía o de Seguridad Pública, en Sevilla,
11 abril 1809. En febrero de 1810 subió a bordo
de la fragata Cornelia, donde estaban los ex
centrales, para hacer un registro, aunque Jove-
llanos reconoce que lo hizo con «prudencia y cir-
cunspección». El 22 de septiembre de 1809 se le
revalidó el nombramiento, con todos los honores
y un sueldo de 24.000 reales. Diputado suplente
por Sevilla en las Cortes de Cádiz, elegido el 4 de
noviembre de 1812, juró el día 27 siguiente,
pasando a ser propietario tras la renuncia de
Francisco Saavedra Sangronis. Miembro de la
Sala de Justicia, Consejo Supremo de la Guerra,
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1815-1823 (en 1819-1820, ausente); asesor
general del regimiento de Zapadores, 1820; de la
Junta Patrimonial de Apelaciones de los Juzga-
dos del Real Patrimonio, 1819-1820 (ausente).
En diciembre de 1823 fue designado embajador
en Londres, pero renunció, pasando entonces
Cea Bermúdez a Inglaterra, y Páez a San Peters-
burgo, nombrado embajador el 25 de junio de
1824. Escribió unas Composiciones poéticas

presentadas a SS. MM. por el seminarista

mayor del Real Seminario de Vergara don...,

en su feliz llegada a dicha villa el día 12 de

junio de 1828, Bilbao, 1828, única muestra
conocida de su ingenio, aunque se señala su
amistad con Pushkin y con otros literatos rusos.
En 1833 la inclinación rusa por don Carlos dejó
cesante a Páez, quien no se dio prisa en regre-
sar: el 12 de septiembre de 1834 aún seguía en
San Petersburgo, acaso como se sospechaba
esperando el nombramiento de embajador por
parte de don Carlos. En esta época vendió
varios cuadros españoles al Museo de L’Hermita-
ge, aunque de autores secundarios del siglo XVII.
Después se retiró a vivir a Dresde, como lugar
tranquilo y sin compromisos. (AHN, Estado,
leg. 5 D, doc. 14 y leg. 29 B, doc. 43; Jovellanos
1963; Calvo Marcos 1883; Fernández Sánchez
1987; Palau y Dulcet 1948; Ramos Rovi 2003)

Páez y Cuervo, Agustín (Oviedo, h. 1790 - Ovie-
do, 1849). Compositor de tipo religioso, hijo del
maestro de capilla Juan Páez Centellas (éste
natural de Zarza la Mayor, Cáceres). Composi-
tor importante, pero para poder vivir tuvo que
ser administrador del hospicio ovetense. Veinte
manuscritos suyos recoge Suárez, todos religio-
sos. (Suárez 1936)

Páez Jaramillo, Severiano. Regidor del Ayuntamien-
to de Madrid, 1819-1820. Ateneo, 14 mayo 1820.

Pages. Jefe de escuadrón de los caballos ligeros
de la Guardia Real, bajo José I, caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gaze-

ta de Madrid del 27). (Ceballos-Escalera 1997)

Pagés. Secretario de Vicente González Arnao.
(Baroja 1915, p. 21)

Pagés, Antonio. Empresario, junto con Felipe
Cascante, de una sociedad por acciones, creada

en Barcelona, 1816, para gestionar el teatro.
(Subirá 1946)

Pagés, Antonio. Establecido en Toulouse como
comerciante de aves, 1827. Regenta asimismo
una casa de lenocinio. Se le imputa la introduc-
ción en España de la correspondencia de los
revolucionarios. También figura como contra-
bandista y como agente del gobierno español
entre los exiliados. (AN, F7, 11993)

Pagés, Esteban. Notario de Granollers, vocal de
la Junta del Vallés, 1808-1809. Dirige un escrito
a la Junta de Valencia sobre la situación en Bar-
celona, Granollers, 5 diciembre 1808 (Gazeta de

Valencia, 13 diciembre 1808). En 1810 aparece
como comandante de los somatenes de Breda
(Gazeta de Valencia, 9 febrero 1810), y tam-
bién como comandante de las compañías de
reserva del Vallés, en cuya condición comunica,
desde Caldes de Mombuy, 4 febrero 1810, el
extraordinario movimiento de enemigos que ha
habido en una amplia zona de Cataluña, entre
Granollers, Vique y Hostalrich, San Celoni y Puig
de Bellver. Pagés los esperó en el paso del Con-
gost, pero eran tantos, y con tanto armamento y
artillería, que se hacía imposible atacarlos. Al
final cayeron sobre la retaguardia: a una partida,
que intentó hacerles frente, le causaron veinte
muertos y más, porque después se halló «un
buen trecho de la carretera cuasi cubierta de
sangre, y algunos sesos y pedazos de testa
escampados en aquellas rocas» (Gazeta de

Valencia, 16 febrero 1810). El 7 de marzo de
1810 comunica desde Granollers el éxito obteni-
do el día 4 por los tiradores de Manuel Fernán-
dez Villamil y las partidas regladas del Vallés, al
introducir en Hostalrich un convoy de víveres,
llevándose a los enfermos (Gazeta de Valencia,
20 marzo 1810). Vocal nombrado para la Junta o
Congreso de Cataluña, 1 abril 1812. Fue uno de
los tres únicos que se hallaban presentes el día
10, al comenzar las sesiones. Figura principal de
la llamada conspiración de los venenos, 1812,
raptado por los franceses en su propia casa de
l’Ametlla, en territorio patriota, en la que se
encontraron pliegos de los generales Decaen,
Mathieu, Lamarque, Hamelinaye y Suchet. El
Diario de Barcelona da la noticia: a las tres de
la mañana del 9 de enero ha sido cogido, en una
casa de campo entre Granollers y la Ametlla,
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Esteban Pagés, calificado de «teniente coronel
del ejército insurgente de Cataluña, gran visir de
Lacy en el Vallés, y director general de los espías,
asesinos, y emponzoñadores» (Diario de Barce-

lona, 10 enero 1813). La sentencia del 21 de
mayo de 1813 le condenó a seguir detenido, has-
ta la pacificación total de Cataluña (Diario de

Barcelona, 22 mayo 1813). Emigrado en Guer-
nesey, en enero de 1829 percibía una libra y cua-
tro chelines al mes del Comité de Ayuda.
(Bofarull 1886, I, p. 315, y II, p. 201; Diario de

Barcelona, cit. y 3 diciembre 1812; Mercader
1949; Reig y Vilardell 1898, dietario para el año
1812; SUL, Wellington Papers)

Pagés, J. C. Intérprete real. Traductor al francés
de Edward Blaquiere, An historical Review of

the Spanish Revolution, including some account

of Religion, manners, and Literature, Paris,
Rosa, 1823, 2 vols.; traductor de René Aubert de
Vertot, Revoluciones de Portugal, París, 1825;
traductor del conde de Ségur, Historia de Napo-

león y del ejército grande durante el año

1812, París, 1825; y del conde de las Cases, Dia-

rio de la isla de Santa Helena, que contiene

cuanto dijo e hizo Napoleón en el espacio de

dieciocho meses, París, 1825, y también edición
en Valencia y Barcelona, 1835. (Palau y Dulcet
1948)

Pagés, Jaime (Papiol, ? - ?). Condenado por la
Comisión Militar de Barcelona a ser deportado a
Francia, hasta la pacificación general de España.
(Diario de Barcelona, 20 octubre 1812)

Pagés, Juan. Médico de Madrid. Autor de Tra-

tado sobre las nuevas preparaciones del oro

o nuevo método para combatir las enfermeda-

des sifilíticas, escrofulosas y demás del sistema

linfático, Madrid, 1820. Vivía en Pza. de la Cons-
titución, escalerilla de piedra, nº 1, cuarto 2º.

Pagés, Miguel. Secretario de la Junta del Vallés,
que dirige un oficio a la de Vich, fechado en Gra-
nollers, 4 agosto 1808, sobre la toma del castillo
de Mongat. (Gazeta de Valencia, 19 agosto 1808)

Paget, sir Edward (?, 3 noviembre 1775 - Cowes,
13 mayo 1849). Cuarto hijo de Henry Paget, con-
de de Uxbridge, ingresó en el Ejército en 1792,
fue capitán el mismo año, mayor en 1793, teniente

coronel en 1794. Sirvió en Flandes y en Holanda,
hasta que en 1795 fue mandado a Quiberon, y
después a las Indias Occidentales. Enviado a
Gibraltar en 1796, estuvo presente en la batalla
del cabo de San Vicente, 14 febrero 1797. Coro-
nel y ayudante de campo del rey, 1 enero 1798,
tomó parte el mismo año en la toma de Menorca,
y en 1801 fue enviado a Egipto a las órdenes de
sir John Moore. Brigadier general en Irlanda,
1803; en Inglaterra a partir de 1804; mayor gene-
ral, 1 enero 1805. El 1 de mayo de 1805 se casó
con Frances Bagot, cuarta hija de lord William
Bagot, que murió al año siguiente de sobreparto.
En junio de 1806 fue enviado al Mediterráneo, de
donde en enero de 1808 volvió con Moore, pasó
con él a Suecia, y a su regreso, salió inmediata-
mente para Portugal, y mandó la reserva en La
Coruña, 16 enero 1809, victoria por la que reci-
bió una medalla. Había llegado a La Coruña el
8 de noviembre de 1808 (Gazeta de Madrid,
22 noviembre 1808). Entró en el ejército de We-
llington, y fue promovido a teniente general del
ejército español. Dirigió el avance de Coimbra a
Oporto, donde el 12 de mayo de 1809 perdió el
brazo derecho; recibió por ello una pensión de
400 libras anuales, a partir del 25 de diciembre
de 1811 (Oman 1998). Teniente general inglés, 4
junio 1811. Después de un descanso en su país,
volvió a la península como segundo de Welling-
ton, pero a los pocos meses fue hecho prisionero
cerca de Burgos. Portugal le condecoró con la
Torre y la Espada, 12 abril 1812. En 1815 se casó
en segundas nupcias con Harriet Legge, cuarta
hija del tercer conde de Darmouth, y en diciem-
bre volvió a su antiguo regimiento, fue capitán
del castillo de Cowes, donde residió hasta que
en 1820 fue nombrado gobernador de Ceylán.
Residió en la colonia desde agosto de 1821 hasta
marzo de 1823. Nombrado comandante de las
Indias Orientales en 1822, fue responsable de
las campañas en Birmania en 1824-1825, por
cuyos métodos fue muy criticado, pero salió a su
defensa lord Wellington. Después se retiró al cas-
tillo de Cowes. Sus Letters and Memorials

fueron publicados en 1898. (Dictionary 1975;
Sepúlveda 1924)

Pagola, José. Cf. Pagola y Garzarón, José.

Pagola y Garzarón, José (Pamplona, ? - ?). Hijo
del licenciado José Fernando de Pagola, alcalde
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de la Real Corte de Navarra, y de Alberta Garza-
rón, ambos de antiguo origen hidalgo. Regente
de la Audiencia de La Coruña, 1805-1809, quien
al visitarle un emisario de los insurrectos de
Asturias, le amenazó con castigarlo y le obligó a
retirarse sigilosamente a Mondoñedo. Ministro
del Consejo Interino de Guerra y Marina, 1809, y
en seguida del Supremo de la Guerra, 16 enero
1810-1819. Secretario del Gobierno Político de
La Mancha, 1814. Autor de Oraciones que con

motivo de la abertura del tribunal, después

de las vacaciones de Navidad, dijo en la Real

Audiencia de La Coruña, en los años de 1806,

1807, y 1808, el Sr. … regente de ella, Ciudad
Real, imprenta de Hacienda, ¿1814? (Queipo de
Llano 1953; AHN, Estado, leg. 33 A, doc. 91, leg.
49 A y leg. 5 D, doc. 8; Romera 1997)

Pahos, Domingo. Subteniente, que llevó a Ávila
el 28 de abril de 1812 a 28 hombres de la banda
de Julián, que decidieron servir en las tropas de
José I. No consta si es francés o español. (Diario

de Barcelona, 5 julio 1812)

Pailar, Pablo Tomás. Secretario de la Intendencia
de Ejército de Valencia. Firmó la representación
de 27 de febrero de 1821. (Gil Novales 1975b)

Painteville. Coronel francés, que el 24 de diciem-
bre de 1810, con 250 caballos del 16 de Dragones
y 300 hombres de la guardia de París, derrotó en
Saldaña a las guerrillas de Hidalgo, Castilla y
Losada, reunidas bajo las órdenes de Acedo
Rico, con un total de unos 1.500 hombres. De un
golpe tomó el puente, que estaba parapetado;
150 hombres fueron acuchillados y el resto esca-
pó a las montañas. (Gazeta de Aragón, 27 mar-
zo 1811)

Paisan. Cf. Paysant, François.

Pájara de Olite, el. Cf. Marinello, Gabriel.

Pajares. Uno de los firmantes de la carta dirigida a
Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre 1813, en
la que protestan por el atentado de que fue obje-
to. (El Redactor General, 15 noviembre 1813)

Pajares, Victoriano. Librero de Cádiz, en la Calle
Ancha, 1791-1821. Se suscribe por cuatro ejem-
plares al Tratado de legislación universal, de

Pérez y López. Suscriptor del Diario Gaditano,
según la lista facilitada por Juan Roquero, publi-
cada en el citado periódico del día 1 de marzo de
1821. (Pérez y López 1791)

Pajillas. Ladrón famoso en Castilla. Trató de dar
color político a sus hazañas, apareciendo como
defensor del Altar y del Trono. Condenado a muer-
te por el robo de un correo, fue ejecutado. (Ocios

de Españoles Emigrados, II, nº 9, diciembre
1824, p. 438)

Palacín, Joaquín (Barbastro, ? - ?). Juez auditor
de la Rota de la Nunciatura, 1789, decano de la
misma, 1804-1808, figura después como ex deca-
no hasta 1818. Nombrado elector por el partido
de Barbastro, 25 octubre 1813, diputado por
Aragón a las Cortes ordinarias de 1813-1814.
Fue uno de los persas, aunque se dijo que le
habían arrancado la firma. Consejero honorario
del Consejo Real con honores natos, 1817-1818.
(Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el Gobier-

no de la Regencia de las Españas, 26 octubre
1813; Lista Diputados 1820 y 1821; Ramírez Ale-
dón 1996b)

Palacín, Ramón. Cf. Palacio, Ramón.

Palacio, Ángel María. Alcalde examinador perpe-
tuo y secretario del Protoalbeiterato, 1820-1822.

Palacio, Bernardo (? - Sevilla, 9 enero 1811).
Hilador de oro de Sevilla, juzgado el 8 de enero
de 1811 en la ciudad por una comisión militar
especial, bajo la acusación de ser espía y de
haber actuado de medianero entre José Martín
González y la Junta de Ayamonte. La comisión
por unanimidad les declaró culpables, por lo que
se les dio garrote al día siguiente. Otros diecisie-
te coacusados fueron declarados no culpables,
o pasados a otra jurisdicción. (Gómez Imaz 1910,
p. 366-369)

Palacio, Francisco. En abril de 1817 el cabildo de
Ciudad Rodrigo convocó una plaza de sochantre
para la catedral. Hubo tres candidatos, uno de
ellos Palacio. Ninguno fue aprobado pero los
tres, ante la necesidad que tenía la iglesia de
cantores, fueron contratados. Se le asignó un
sueldo de 800 ducados en metálico anuales, pero
no se le concedieron ni los días de recreación ni
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la exención de asistir al coro en algunas ocasio-
nes (ventajas que habían sido ofrecidas en la
convocatoria). Palacio tomó posesión el 21 de
mayo de 1817, y recibió su paga hasta la actuali-
dad. Las necesidades económicas de la iglesia la
obligaron a suspenderle el sueldo, convirtiéndolo
en los frutos y emolumentos de una media pre-
benda en mesa capitular. La Gazeta de Madrid

atribuye el suceso a que Francisco Palacio es
constitucional. El presidente del cabildo José
Suárez Talavera y los canónigos Andrés Jerez y
Francisco Cascón lo niegan en Exposición de los

procedimientos del cabildo de la santa iglesia

catedral de Ciudad Rodrigo, sobre la despedida

del cantor don Francisco Palacio, de que se

habló con poca exactitud en la Gazeta de
Madrid, número 130 del 8 de mayo de 1821,
Salamanca, imprenta de Vicente Blanco, 1821
(fechada a 20 de mayo).

Palacio, José. Sociedad Patriótica de Pamplona,
10 junio 1820.

Palacio, José. Segundo comandante del regi-
miento de Infiesto de Milicia Nacional, 1823.

Palacio, José Antonio. Magistrado honorario de
la Audiencia de Valladolid, 1822-1823.

Palacio, Manuel de. Teniente de navío, segundo
comandante militar de la provincia, capitán del
puerto de Algeciras, 1815-1832, desde 1820 ca-
pitán de fragata graduado, supernumerario en
1830.

Palacio, marqués del. Cf. Traggia, Domingo
Mariano. 

Palacio, Miguel. Distinguido por su patriotismo
en la intentona absolutista del coronel Morales,
Ávila, 1820. (El Universal Observador Espa-

ñol, 18 diciembre 1820)

Palacio, Pedro del. Capitán de fragata, 1815-
1821; agregado a la Secretaría de Marina, 1820,
oficial de la misma, 1822-1823.

Palacio, Ramón (Zaragoza, 1793 - Santiago, 29
diciembre 1863). Hijo de un contralto de la cate-
dral de Santiago, primero, y de Sevilla después,
fue niño de coro en esta última, maestro de capilla

en Antequera, en Zaragoza en 1817, en Zamora,
1818-1826, y en Santiago desde agosto de 1826
hasta el final de sus días. Dejó una importante
obra como compositor de misas, motetes, respon-
sorios, salmos, himnos, villancicos, etc. (Enciclo-
pedia Gallega 1974; Saldoni 1868)

Palacio, Ramón de. Domiciliado en Madrid, rea-
liza en octubre de 1822 un viaje a Holanda, y en
agosto de 1823 a Londres. En junio de 1824 se
encuentra en Bruselas. (AN, F7, 11996)

Palacio, Santiago de. Teniente de navío retirado,
segundo comandante en Sanlúcar, 1820. Capitán
del puerto de Marbella, 1822-1823.

Palacio, Simón del (Rabanal del Camino, León,
h. 1782 - ?). Muy niño lo metió su familia en un
convento de Astorga, del que huyó para sentar
plaza en el regimiento de Borbón el 28 de
noviembre de 1797, siendo aprisionado por los
ingleses en las Baleares en 1798. Después se
halló en la defensa de Madrid el 2 de mayo de
1808, en calidad de sargento de su regimiento y
fue hecho prisionero, pero su conocimiento del
francés le valió la libertad. A las órdenes del
duque de Alburquerque combatió en Uclés y fue
herido en la batalla de Medellín, en la que quedó
prisionero, pero se fugó, y se incorporó al ejérci-
to de Andalucía, siendo de nuevo herido en la
batalla de Almonacid, uniéndose después a las
huestes del Empecinado, con quien fue de nue-
vo herido en Ocaña; fue hecho prisionero otra
vez, pero pudo fugarse. Se presentó a la Junta de
Guadalajara, entrando a formar parte del bata-
llón de Voluntarios de Madrid, con el que comba-
tió en Priego, 24 febrero; en Molina de Aragón, 9
marzo; en Somosierra, 18 mayo; en el Puente de
Revenga, 10 mayo; y en La Granja, 11 mayo
1811, en donde fue de nuevo herido. Se halló en
la toma de Calatayud y en los ataques de Cubille-
jo de la Sierra, 26-28 octubre, y la Almunia, 6-7
noviembre 1811, siendo hecho prisionero en el
Rebollar de Sigüenza, 29 febrero 1812, y esta vez
llevado a Francia, dándosele Le Puy de Velay
como pueblo de su residencia. Ya era teniente de
Granaderos, cuando fue purificado en Valencia,
16 julio 1814. Retirado en 1837, vivió en Madrid,
con su mujer e hijos, y después en Soria al lograr
en 1842 la administración de Rentas de la ciu-
dad. Padre de Manuel del Palacio.
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Palacios, Agustín. Juez de primera instancia
interino de Borja (Zaragoza), 1821.

Palacios, Ángel María. Cf. Palacio, Ángel María.

Palacios, Carlos. Capitán. Sociedad Patriótica
de Lorencini, 16 mayo 1820 (lleva a Palacio la re-
presentación contra Amarillas).

Palacios, Cornelio. Miliciano voluntario bilbaíno
que, en abril de 1821, formó parte de una colum-
na volante desplazada a Galdácano para detener
a los realistas alaveses que avanzaban hacia Bil-
bao. Durante la guerra carlista, el 30 de diciembre
de 1835, fue elegido regidor en el Ayuntamien-
to de Bilbao, encargándose de la inspección,
vigilancia y policía de uno de los «cuarteles» o dis-
tritos en los que dividió la villa (concretamente
del nº 10, que incluía la Plaza Nueva y el Arenal).
(Guiard 1905)

Palacios, Diego. Subteniente del regimiento de
Asturias, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Palacios, Feliciana. Joven patriota que en la So-
ciedad Patriótica de Sevilla abraza a María de los
Dolores Porrúa, después del discurso de ésta, 1820.

Palacios, Fernando. Sociedad Patriótica La Fon-
tana de Oro, 3 junio 1821.

Palacios, Francisco de Paula. Diputado (no a
Cortes) de la Diputación Provincial de Granada,
1814, capitán retirado en Gaucín (Málaga), de
nuevo diputado de la Diputación de Granada, 26
mayo 1820. (Oliva 1957)

Palacios, José. Capitán del batallón de Barce-
lona, 6 de ligeros. Probablemente es José Pala-
cio. En septiembre de 1820 es uno de los que se
manifiestan en Pamplona contra Amarillas y
Ezpeleta.

Palacios, José. Impresor de Madrid, 1832. 

Palacios, José Guadalupe. Juez de la causa que
revisó la muerte de Fernando Estallo, y dictó sen-
tencia de rehabilitación, Zaragoza, 3 enero 1811.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 24 marzo
1811)

Palacios, José Nicolás. Elector parroquial de Cádiz,
por el barrio de San Lorenzo, 1813. (El Redactor

General, 18 agosto 1813)

Palacios, Julián. Escribano de Molina de Aragón.
El juez Francisco Fernández le procesó como
infidente por haber ejercido su profesión bajo el
dominio francés, pero la acusación es calificada
de insostenible. (Arenas López 1913)

Palacios, Manuel. Cf. Palacio, Manuel. 

Palacios, María Josefa. Alumna premiada el 28
de octubre de 1821, con otras cuatro, en los exá-
menes públicos de la Academia de la calle del
Camino, nº 73, en Cádiz. Los directores de la
Academia eran Josefa de la Vega y José María
Brander. El examen versó sobre lectura de prosa
y verso, gramática española, aritmética y Consti-
tución fundamental. Todas demostraron no
tener, en la lectura, ningún resabio de «provin-
cialismo». (Diario Gaditano, 30 octubre 1821)

Palacios, Pedro de. Miliciano voluntario bilbaíno
que formó parte de una columna, mandada por
el coronel Pablo, que se enfrentó en Ochandiano
(24 abril 1821) con los insurgentes realistas ala-
veses al mando del escribano Piñedo. (Guiard
1905)

Palacios, Pedro de. Capitán de fragata, agregado
a la Secretaría de Marina, 1821.

Palacios, Santiago. Cf. Palacio, Santiago. 

Palacios, Santiago. Oficial primero de la secreta-
ría de la Diputación Provincial de Zaragoza,
autor de Manual de decretos y órdenes de las

Cortes y de S. M. desde 1810 hasta 1814 y des-

de 1820 hasta fin de 1822, Zaragoza, 1823
(anuncio en Diario Constitucional de Zarago-

za, 17 febrero 1823: primer cuaderno ya publica-
do, segundo en breve). (No figura en el Palau)

Palacios, Vicente (? - ?, 1836). Maestro de capi-
lla de la catedral de Granada desde finales del
siglo XVIII. (Saldoni 1868)

Palacios Blanco, Esteban. Tío y padrino de con-
firmación de Simón Bolívar, uno de sus tutores
tras la muerte del padre de Bolívar en 1786. Fue

Palacios, Agustín
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a España, en donde fue consejero de Hacienda,
ministro del Tribunal de la Contaduría Mayor de
Cuentas, contador de la Comisión General de la
Distribución de la Hacienda Pública, contador
por la provincia de Venezuela. Diputado suplen-
te por Venezuela a las Cortes de Cádiz, elegido en
Cádiz el 22 de septiembre de 1810, juró el día 24,
pero no fue reconocido en la provincia que decía
representar, por lo que su importancia parlamen-
taria fue escasa. Junto con Fermín Clemente, en
noviembre de 1810, envió una representación al
Ayuntamiento de Caracas, en la que pedían ins-
trucciones y solicitaban que la ciudad nombrase
un diputado propietario. El 9 de enero de 1811
decía apoyar la abolición de la esclavitud como
amante de la humanidad, pero estaba en contra
en cuanto representante del orden político. Tam-
bién diputado por Venezuela a las Cortes ordina-
rias de 1813-1814. Se le considera liberal, amigo
de Mejía Lequerica. Contador mayor de Cuentas,
1821-1823. Volvió a Venezuela. Bolívar el 10 de
julio de 1825 le escribe desde Cuzco una carta
entusiasta, al saber que su «querido tío Esteban y
buen padrino» ha resucitado y vive en la patria
querida de ambos. Evoca su niñez, el parecido del
tío con la madre de Bolívar (María Concepción
Palacios), sus virtudes, y traza un cuadro no muy
entusiasta de la situación presente, porque por
allí ha pasado la guerra. Es la nostalgia de los
tiempos felices. De nuevo le escribe desde Bogo-
tá, 20 septiembre 1827, en respuesta a otra de Pa-
lacios del 12 de agosto, más de trámite, y desde
Guayaquil, 21 septiembre 1829, en respuesta
también a otra de Palacios, sobre los peligros de
que España les haga la guerra, ayudada por Ingla-
terra y Francia. (Guía Política 1812; Calvo Marcos
1883; Rieu-Millan 1990; Bolívar 1947; Harwich
2004; Gil Fortoul 1964, I, p. 314)

Palacios y Cortés, Antonio (? - Osuna, 29 mayo
1837). Corregidor de Osuna (Sevilla), nombrado
por el duque. Es un reaccionario a fondo, que no
tiene empacho en seguir siendo corregidor con
los franceses, después de prestar el requerido
juramento de fidelidad a José I. Se sospecha de
él que aprovecha su poder oficial para conspirar
contra el sistema. El caso es que en 1814 no fue
molestado. Una serie de informes favorables le
eximieron incluso del expediente de purifica-
ción, que en teoría afectaba a todos los funcio-
narios josefinos. El duque volvió a nombrarle

corregidor en octubre de 1814; desde su puesto
protegió a los realistas y persiguió a los liberales.
(Díaz Torrejón 2001)

Palacios y Hurtado, Joaquín María. Colegial
huésped en el Imperial Mayor de Santiago y ca-
tedrático de Prima de Leyes del Reino de la
Universidad de Huesca, autor de Introducción

al estudio del Derecho patrio o sea noticia del

acto público que en la Real Universidad de

Huesca compuso, dio a luz y presidió...,
Madrid, 1803; Instituciones del Derecho Civil

de Castilla que escribieron los doctores Asso y

Manuel enmendadas, ilustradas, y añadidas

conforme a la real orden de 5 de octubre de

1802, Madrid, 1806, 2 vols., 7ª edición, primera
ilustrada, Madrid, 1806. Comisionado por Hues-
ca como su representante en las Cortes aragone-
sas, convocadas en Zaragoza. Regresó el 8 de
junio de 1808, y dio cuenta de la suspensión
de las mismas, debido a las ocurrencias con los
franceses. (Palau y Dulcet 1948; Gil Novales 1990a;
cat. 67 Hesperia, 2006)

Palacios y Jáuregui, Antonio de. Capitán de fra-
gata. Remite a la Junta Central unos breves
apuntes en los que sugiere mejoras en la admi-
nistración del ejército, Ibiza, 20 octubre 1808; y
unas Advertencias útiles para el estableci-

miento del Gobierno, Ibiza, 12 enero 1809.
(AHN, Estado, leg. 50 A)

Palacios Malaver, Juan. Autor de Manifiesto que

hace don... como apoderado de su madre

doña Joaquina Gerónima Malaver, Madrid,
1815, en donde reivindica los méritos de su her-
mano, ejecutado por los franceses. (Méndez
Bejarano 1989)

Palacios y Soto Sánchez, Joaquín. Médico, aca-
démico de la de Medicina y Cirugía de Sevilla,
autor de la Oración inaugural: cualidades y

circunstancias que debe reunir el profesor de

la ciencia de curar para hacerse digno deposi-

tario de ella, Sevilla, 1832. (Palau y Dulcet 1948)

Palacios de Vita, Ventura. Oficial de la Secretaría
de Gracia y Justicia, 1807-1819; secretario de la
Cámara de Gracia y Justicia y del Real Patronato
de Aragón, 1820, y de la Junta Directiva del Mon-
tepío de Oficinas, 1821-1822.
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Palafox y Melzi, Francisco. Cf. Rebolledo de
Palafox y Melzi, Francisco.

Palafox y Melzi, José. Cf. Rebolledo de Palafox y
Melzi, José.

Palafox y Melzi, Luis. Cf. Rebolledo de Palafox y
Melzi, Luis.

Palafox Portocarrero, Cipriano, conde de Teba,

de Montijo y de Miranda (Madrid, 16 septiembre
1784 - ?, 15 marzo 1839). Estudió en la Acade-
mia de Artillería, en cuyo cuerpo llegó a ser coro-
nel. Tuerto y lisiado (tenía paralizados el brazo
izquierdo y la pierna derecha). En la Guerra de
la Independencia siguió a José I, por lo que tuvo
que emigrar. Rápidamente aceptado como coro-
nel francés (coronel Portocarrero), defendió
París en 1814 al frente de los alumnos de la Es-
cuela Politécnica, siendo condecorado con la
Legión de Honor por el propio Napoleón. Su vida
aventurera le llevó a combatir a Luis XVIII for-
mando parte de los llamados «brigands de la Loi-
re», pero ya en julio de 1815 se anuncia su
llegada a París, en donde se encuentra en enero
de 1816, siempre estrechamente vigilado por la
policía. Indultado por Fernando VII, regresó a Es-
paña en enero de 1817, siendo desterrado a Gra-
nada. Allí tomó parte activa en la conspiración
masónica de 1817, por lo que fue encarcelado en
1819. Repetidas veces se ha dicho que estaba al
frente del Gran Oriente granadino, pero no es
así: el gran maestre era Carlos Beramendi. Aun-
que aristócrata, vivía en la más extrema pobreza,
en contraste con el lujo de su hermano. Se casó
con María Manuela Kirkpatrik, extraordinaria
mujer, buena conocedora del Romancero y de
las tradiciones literarias españolas. Toda la fami-
lia fue muy amiga de Prosper Mérimée, influyen-
do mucho en el hispanismo del escritor. Con
María Manuela Cipriano se fue a vivir a Málaga,
de cuya Confederación Patriótica fue presidente,
21 abril 1820. Vivió después en Madrid, en la
calle del Sordo. Prócer del reino, 1834. A la
muerte de su hermano Eugenio Eulalio en 1834
heredó el condado de Montijo, con la grandeza
de España y todas sus riquezas. Sus cartas a
Juan Bautista Rubio y Ocio, 1834-1837, han sido
presentadas por José Merino Urrutia. Padre de
dos hijas, Paca y Eugenia de Montijo, ésta futura
emperatriz de los franceses, que a partir de 1834

fueron educadas en el convento aristocrático del
Sacré-Coeur, en París, puestas un poco al cuida-
do de Mérimée. (Gil Novales 1975b; AN, F7,
12001; Levaillant 1927; Merino 1972; Demerson
1966a, p. 77; Catálogo Títulos 1951; Guillén
Gómez 2000a y 2005)

Palafox Portocarrero, Eugenio Eulalio, conde

de Teba, duque de Peñaranda de Duero, VII con-

de de Montijo y de Baños, grande de España

(Madrid, 12 febrero 1773 - ?, 16 julio 1834). Hijo
de Felipe Palafox y Croy de Habré, capitán de
Guardias Valonas, y de María de Sales Porto-
carrero y Zúñiga, condesa de Montijo, en vida de
su madre usó el título de conde de Teba. Se le
han atribuido devaneos con María Luisa de Par-
ma, siendo ésta princesa, que Floridablanca
descubrió y comunicó a Carlos III. La solución,
de momento, fue mandar a Teba al extranjero.
Su madre le casó en 1792 con María Ignacia
Idiáquez, hija del duque de Granada de Ega.
Académico honorario de la Academia de San
Fernando, 7 octubre 1792; académico de mérito,
11 marzo 1793. Académico honorario de la His-
toria a los 21 años, se disponía a leer ante ella el
6 de mayo de 1794 un discurso sobre la autori-
dad que en otro tiempo tuvieron los ricos hom-
bres sobre el rey, discurso contra el absolutismo
monárquico en sentido feudal, ante el que Godoy
reaccionó inmediatamente y, de acuerdo con la
condesa, desterró a Ávila al conde de Teba. El
nacimiento de su hijo en 1795 le permitió volver
a Madrid, pero el niño murió, y los esposos tuvie-
ron que retirarse a Cuenca. Allí cayó Eugenio
bajo el influjo de Pedro José Maté, a quien se
califica de nefasto personaje. En 1800 Eugenio
se separó de su mujer, que fue encerrada por
Carlos IV en un convento de Málaga, aunque al
parecer no tenía culpa alguna. En 1801 María
Ignacia rompió la clausura y se fugó con su mari-
do, siendo autorizados el 25 de octubre de 1802
a residir en Madrid. En 1805 tradujo Bruto de
Voltaire. El destierro de su madre por Godoy en
1805 produjo en Eugenio el deseo de vengarse,
y en adelante de 1805 a 1808 parece que dedicó su
tiempo a conspirar contra Godoy, con diversos
planes en los que Morange ha visto el nacimien-
to del partido fernandino; y en 1808 fue el Tío

Pedro del Motín de Aranjuez, mientras que su
confidente y amigo Maté, granadino, era Zama-

rrilla el Manchego. Acudió a Logroño en abril

Palafox y Melzi, Francisco
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de 1808 ante la muerte de su madre, tras la cual
heredó el condado de Montijo, cediendo el de
Teba a su hermano Cipriano. Después permane-
ció en Madrid, desde donde se mantuvo en con-
tacto con los insurrectos de Andalucía y Aragón.
Vocal de la Junta de Valencia y Murcia, en julio
de 1808 fue uno de los tres comisionados por la
misma para averiguar la conducta del mariscal
Pedro González de Llamas; el informe emitido le
fue totalmente favorable (Gazeta de Valencia,
19 julio 1808). Ante las presiones recibidas para
que fuese a Bayona se trasladó a Aragón, intervi-
niendo en las operaciones militares y publicando
Consejo de un patricio. Cuenca, 4 agosto 1808,
apasionado llamamiento a la formación de una
junta central, que evitase que cualquiera de las
juntas provinciales pretendiese tener superiori-
dad sobre las demás. Esta junta asumiría la sobe-
ranía hasta la vuelta del rey (publicado también
en Diario de Badajoz, 5 septiembre 1808). Una
carta de Ramón Calvo de Rozas a su hermano, de
agosto de 1808, da el nombre de Montijo como
uno de los militares que van a trasladarse a Zara-
goza para contribuir a su defensa. En una carta a
Palafox, Paniza, 9 agosto 1808, se excusa del
retraso que lleva el ejército de Valencia en su
marcha hacia Zaragoza, que no es imputable ni a
él ni a Saint-Marcq. Llegó cuando ya los france-
ses habían levantado el sitio, a tiempo de asistir
al Te Deum del día 14. Luego siguió a Tudela,
desde donde el 22 de agosto escribe a José Pala-
fox, para comunicarle la buena acogida que ha
tenido y los preparativos militares que está
haciendo. Publica El conde del Montijo a sus

compatriotas, Cádiz, 1808 (fechado en Madrid,
a 12 de septiembre, aparecido también en Dia-

rio de Madrid, 13 septiembre 1808, y en Diario

de Badajoz, 19 septiembre 1808), en donde
revelaba haber venido a Madrid para intervenir
en el debate político, es decir, para dar un giro
aristocrático y antirrevolucionario a la crisis
española. Censura la tardanza de la Junta Cen-
tral en constituirse, y a la vez exige que lo haga.
En adelante se dedicó a intrigar contra la Junta
Central, que sin embargo le había nombrado
miembro de la Junta Militar. El 21 de septiembre
de 1808 el marqués de Lazán, en carta al de
Ayerbe, sugiere su nombre como regente, entre
otras cosas porque es el «único grande de Espa-
ña que hasta ahora se ha declarado por el rey».
Después de la ocupación de Madrid se dirigió a

Andalucía; en Sevilla ataca al conde de Tilly en
diciembre de 1808, al que señala como reo de alta
traición, y se presenta él mismo como candidato
a la Capitanía General de Andalucía. El contraa-
taque de Tilly demostró claramente las intrigas
de Montijo contra la Junta Central, consiguió
interceptar tres cartas de su enemigo, verdadera
contrarrevolución en la que entraban con Monti-
jo, Francisco Palafox y el duque de Osuna. Un
motín en Granada, enero 1809, intentó procla-
marle capitán general, y la cosa se repitió el 16
de abril. Ante el fracaso marchó a Sevilla, y la
Junta Central le ordenó trasladarse a Sanlúcar,
mientras le formaba causa. Dirigió a la junta una
Representación, fechada el 13 de mayo de 1809,
en la que protestaba de su inocencia. Se había
intentado detenerle en la noche del 7 al 8 de
mayo, pero lo fue después, siendo conducido al
castillo de Santa Catalina y de allí a Badajoz. Se
decidió instalar en su casa sevillana a los arme-
ros asturianos traídos para la fábrica de fusiles
de chispa, creada el 9 de junio de 1809: resistió
la medida todo lo que pudo, pero al fin tuvo que
ceder (Memorial Artillería 1908). Desde Badajoz
presentó un recurso, 31 julio 1809, incluido des-
pués en el Manifiesto de lo que no ha hecho. El
juez Antonio Alcalá Galiano (tío) le requisó par-
te de sus bienes, mientras hacía indagaciones en
Granada y Badajoz por cierto pasquín relativo al
conde, y por su conducta en el condado de Nie-
bla. La Junta de Badajoz el 22 de agosto de 1809
le mandó en comisión al cuartel general inglés, a
pesar de su condición de detenido-confinado. La
Junta Central ordenó su inmediato arresto, pero
parece que Montijo se escondía en el Palacio
Episcopal, y sólo fue apresado el 6 de noviembre,
y encerrado en la Casa de la Inquisición, hasta
que la fuga de la Junta Central el 23 de enero de
1810 provocó el motín del 24, en el que se liberó
a Montijo y Palafox, quienes exigieron inmedia-
tamente la formación de una regencia, mientras
repartían dinero para conseguir apoyos popula-
res. Montijo se dirigió a Ronda y luego a Cádiz,
y en marzo de 1810 la Regencia le mandó a
Extremadura, combatió en el ejército de Balles-
teros, y regresó a Cádiz, en donde se dice que en
agosto y septiembre intriga contra la reunión de
Cortes. Publica un famoso Manifiesto de lo que

no ha hecho el conde del Montijo, Cádiz, 1810
(fechado el 17 de septiembre, advertencia preli-
minar del 22). No sabemos si se le formó causa,
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pero se dice que fue apresado y liberado en
1812, lo cual no parece ser cierto porque se le
menciona como brigadier en la acción de Lubrin
(Almería), 24 marzo 1811 (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 2 abril 1811).
Se habla de la acción de sus guerrillas en la Ven-
ta de Alendin (reino de Granada), 25 junio 1811
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 9 julio 1811). Publica Parte del conde

del Montijo, comandante general de la prime-

ra sección de Infantería, al Excmo. Sr. general

en jefe, sobre la acción de Castalla el día 21 de

julio de 1812, Cádiz, 1812 (Castalla está en Ali-
cante; el general en jefe era José O’Donnell). En
1814 es decididamente absolutista, siendo uno de
los encargados de presentar informes sobre los
diputados más peligrosos de las Cortes gaditanas.
Consejero de la Academia de San Fernando, 15
junio 1814. Capitán general de Granada, 1814,
parece que en 1817 fue acusado de masón, o real-
mente había ingresado en la masonería. Salió de
Granada con licencia en 1817, pero luego fue des-
terrado a Galicia. Figura, sin embargo, como
director de la Sociedad Económica de Granada,
1817-1818. Se dice que su nombre masónico era
Muley Abhim, tenía el grado 29, era primer vigi-
lante y el segundo entre los grandes dignatarios.
Con la revolución de 1820, en la que supo hacer
valer como liberales sus padecimientos pasados,
fue nombrado capitán general de Valladolid, pero
el 28 de abril, hallándose visitando la provincia,
llegó el general Santocildes y con él la orden de
destitución firmada por Amarillas, quien el 6 de
mayo de 1820 le mandó de cuartel a Murcia.
Sociedad Patriótica del Coliseo de Cartagena, 5
junio 1820. No está muy claro aquel suceso, con-
tra el que representó Montijo a las Cortes pidien-
do justicia. En esta Representación fechada en
Valencia a 3 de noviembre de 1820 se define como
«ni realista jamás, ni demócrata» e insiste en su
condición de rico-hombre de Castilla. De junio a
octubre de 1820 sostuvo un fuego graneado de
oficios con el ministerio, en el que pedía la sepa-
ración del servicio; pero en términos suficiente-
mente ambiguos para que Juan Jabat le pidiese
que se definiese, cosa que no logró. El 13 de
noviembre de 1820 se le ordenó abandonar Valen-
cia inmediatamente y regresar a Murcia. Reúne en
un volumen sus Representaciones... al Congreso

Nacional y al rey, Badajoz, 1822. El rey le nom-
bró coronel del segundo regimiento de Guardias,

pero el Gobierno se negó a cumplimentarlo. Re-
currió el interesado a las Cortes, que mostraron
su desagrado. El nombramiento no tuvo efecto
(Diario Gaditano, 8 abril 1822). El 11 de mayo
de 1823 dirige una carta al conde del Abisval
(sic), que él mismo publica (Madrid, León Amari-
ta, 1823), en la que dice que no es posible que
España siga con la Constitución de 1812, e invita
a su corrresponsal a salvar a España levantándose
contra la Constitución, hasta que el rey recupere
la libertad. Unos días después, el 27 de mayo, es
uno de los firmantes de la Exposición de la

grandeza de España a Angulema. (Ezquerra
del Bayo 1959; Bédat 1974; Gazeta Extraordina-

ria de Zaragoza, 9 agosto 1808, y 14, 18 y 24
agosto 1808; Demerson 1966a; Bonaparte 1854;
AHN, Estado, leg. 5 D, leg. 33 A, doc. 3, leg. 33 B,
doc. 155, leg. 37 G; Freeman en El Redactor

General, 17 diciembre 1811; Iglesia 1997; Santa
Cruz 1944; Gil Novales 1975b; Morange 1983;
Riaño de la Iglesia 2004; Guillén Gómez 2000a)

Palafox Portocarrero, María Gabriela, marquesa

de Lazán (Madrid, 18 marzo 1779 - Madrid, 21
junio 1823). Hermana de los anteriores, se casó
el 17 de abril de 1797 con Luis Rebolledo de
Palafox y Melzi, marqués de Navarrés, hijo del
marqués de Lazán, cuyo título heredó. Conspira-
dora absolutista en 1820, fue detenida en Zara-
goza el 30 de diciembre de 1820 y absuelta por el
juez Dutú el 8 de enero de 1821. (Gil Novales
1975b; García Mercadal 1948)

Palafox y Portocarrero, María Tomasa, marquesa

de Villafranca, duquesa de Medina-Sidonia. Casa-
da con el XII marqués de Villafranca y XVI duque
de Medina-Sidonia Francisco de Borja Álvarez de
Toledo y Gonzaga. Vicepresidenta de la Junta
de Damas unida a la Sociedad Económica Matri-
tense, 1817-1819, presidenta en 1820, presentó
la Memoria instructiva de los negocios de la

Real Junta de Señoras de Honor y Mérito,
Madrid, 28 enero 1820. (Publicada en el nº 307
de Crónica Científica y Literaria, 7 marzo
1820)

Palafox y Silva, Vicente María, VIII marqués de

Ariza y Estepa (? - ?, 9 julio 1820). Sucedió a su
padre el 5 de abril de 1788. Se casó con Ana Tere-
sa de Silva y Palafox y en segundas nupcias con
Concepción Belvis de Moncada y Pizarro. Gran

Palafox Portocarrero, María Gabriela
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cruz de Carlos III, 1789, miembro de la Asamblea
Suprema de la Orden. Caballero del Toisón, 4
abril 1794. Convocado a la Junta de Bayona, con-
currió a partir de la segunda sesión, el 17 de junio
de 1808. José I le nombró sumiller de Corps, 7
julio 1808 (Gazeta de Madrid, 13 julio 1808).
Mariscal de campo, 1809. (Santa Cruz 1944)

Palarea Blanes, Juan, alias el Médico (Murcia, 27
diciembre 1780 - Cartagena, 7 marzo 1842). Hijo
de Antonio Palarea y Blanes, comerciante de
tejidos, y de Juana Blanes y Hernández, llevaba
un apellido italiano, pues su abuelo paterno,
Juan Bautista Palarea, era de Génova. Médico de
Villaluenga de la Sagra (Toledo) en 1804, la Gue-
rra de la Independencia cambió el rumbo de su
vida. El 1 de julio de 1809 era comandante de
una partida, creada por él mismo en las provin-
cias de Toledo y Madrid por orden de la Junta
Central. El 17 de septiembre de 1809 alcanzaba
el grado de alférez de Caballería. Su partida, a
finales de marzo o principios de abril de 1810,
sorprendió en Parla (Madrid) a 24 franceses de
Caballería, y se los llevó con sus caballos y
armas; se llevó también otros 14 caballos, 12 de
la posta, una mula y un macho del médico del
lugar, que hacía de alcalde mayor, cuya casa
saqueó; pero no tocó las propiedades de los veci-
nos (Capmany en La Centinela de la Patria, 3
julio 1810). Teniente coronel de Milicias Urbanas
el 30 de septiembre de 1810 dirige un oficio, Dos
Barrios (Toledo), 28 octubre 1810, al comandan-
te general de Cuenca. Dice que en la noche del
17 al 18 Casimiro Moraleja y él pasaron el Tajo,
para seguir las operaciones por la orilla derecha.
Pero habiendo tenido noticia de que venían de
Madrid a Toledo 80 carros, escoltados por 140
franceses, salieron a su encuentro al amanecer
del 17 enfrente de Yuncler, a cuatro leguas de
Toledo y ocho de la corte. Inmediatamente se
entregaron sin resistencia, al grito de «Viva Es-
paña», un teniente y 22 soldados jurados españo-
les. Los franceses, en cambio, opusieron una
resistencia formidable, a pesar de que llevaban
los carros vacíos, para cargar en Toledo. Se refu-
giaron en una ermita, a la que Palarea prendió
fuego, echando a la hoguera pimientos y azufre.
Total 98 muertos, entre ellos el comandante, que
pidió clemencia, y se la negó, por no haberse
querido rendir; y seis oficiales, uno español.
Quedaron prisioneros un médico, un cirujano,

cinco soldados y un oficial, sin contar los veinti-
dós españoles. Palarea pasó luego a la sierra de
Guadarrama: el 21 estaba en Añover, y el 22 en
Ciempozuelos, en donde se apoderó de 400 cabe-
zas de ganado, «y de las bulas y papel sellado del
gobierno intruso». El comandante y oficiales de la
guarnición de Valdemoro estuvieron a punto de
caer en sus manos, persiguió a veinte granaderos
de la guardia de Aranjuez hasta el Puente de
Barcas, y les hizo dos prisioneros, con sus caba-
llos y armas. En otra ocasión llegó hasta Pinto, de
donde se llevó seis caballos (Gazeta de Valen-

cia, 9 noviembre 1810). Comandante de Húsares
el 26 de abril de 1811, coronel el 2 de septiembre
del mismo año, y brigadier el 29 de diciembre de
1814. Fue conocido con el apodo de el Médico,
famoso entre otras cosas por su generosidad con
los prisioneros. Pero, aparte de lo indicado,
según El Conciso, 4 abril 1811, en Añover de
Tajo sorprendió a 40 franceses, y de ellos despa-
chó a 39, dejando que el superviviente fuese a
contar la hazaña; todo ello como respuesta a la
barbarie francesa: será verdad, pero esto com-
promete bastante su fama de generosidad. El 24
de mayo de 1811 entró en Aranjuez, en donde
derrotó e hirió al comandante francés de Caba-
llería, y mató a 35 hombres. Esto es lo que dice
en una carta a su hermano, Recas (Toledo), 15
junio 1811. (Un fragmento de esta carta en
Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 28 junio 1811.) Mandó un parte a Cas-
taños, 16 julio 1811, sobre su acción de Villavi-
ciosa, para prender a un escribano y alguaciles
que envió la policía de Madrid para hacer indaga-
ciones y prisiones. En unión de Gregorio Gómez
tuvo otra acción en Santa Olalla; y el 6 de agosto
envió a Castaños 67 prisioneros franceses y 48
españoles, desertores y malhechores, y entre
ellos el escribano (Gazeta de Aragón, 28 sep-
tiembre 1811). Una carta, 25 mayo 1812, sobre
acciones de su tropa, publica el Diario Mercan-

til de Cádiz, 14 junio 1812. Un bando suyo, 18
junio 1812, sobre fusilar inmediatamente a los
espías del enemigo, pues ya no basta con cortar-
les una oreja, publica Scotti. En una instancia a
la Regencia, Toledo, 29 octubre 1812, que publi-
ca Arzadun, pide que se reconozca a su gente el
título de Húsares Numantinos, que se les den los
correspondientes despachos, y que se completen
sus filas con los fieles toledanos de La Romana,
es decir, la partida del Abuelo. Su «Proclama
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dirigida a la división numantina, con motivo del
juramento de la Constitución», se publica en El

Redactor General, 12 diciembre 1812. Las ideas
son que la Constitución es la libertad y la inde-
pendencia de la patria, tiene un recuerdo para el
comunero Juan de Padilla, pero también para
Fernando VII. Por estas fechas suena su nombre
en los mentideros gaditanos como regente del
reino. Entró en Madrid con 60 hombres de su
partida el 8 de noviembre de 1812 (El Amigo de

las Leyes, nº 10, copiado en Gazeta de Valen-

cia, 15 diciembre 1812). El 27 de febrero de
1815 obtenía licencia para casarse con María
Teodora de Soto y Díaz. Diputado a Cortes por
Murcia, 1820-1822. Ateneo de Madrid, 14 mayo
1820; coronel del regimiento de la Constitución,
12 de Caballería de línea, 1821-1823; anillero, 30
noviembre 1821, tránsfuga del Anillo a la comu-
nería, acaso ya con la intención de traicionarla.
Jefe político de Madrid, 13 agosto 1822. Socie-
dad Patriótica Landaburiana, 25 octubre - 13
noviembre 1822. Comunero antirrevolucionario
en febrero-marzo de 1823, el 4 de febrero de
1823 cerró la Landaburiana. Dice haberse
opuesto el 20 de febrero de 1823 a la deposición
del rey. Gobernador militar de Santoña y coman-
dante de la provincia de Salamanca, 12 marzo
1823. Prisionero de guerra, fue adscrito al depó-
sito de Bourges. Luego emigró a Inglaterra, en
donde aparece como secretario perpetuo de la
Junta revolucionaria de Londres, y en 1830 se
halla entre los que rodean a Torrijos, a quien
acompañó a Gibraltar. No obstante, el 25 de
agosto de 1831 su nombre figura en una lista
de refugiados españoles en Argel, socorridos
por el gobierno francés. Se hallan con él, aunque
no a costa del gobierno francés, su criado Fran-
cisco Oliver y dos mozos, uno de ellos portu-
gués. Unos años después, tras volver a España, se
sitúa entre los partidarios del orden. No obstan-
te, parece que estuvo implicado en la acción de
Cardero en 1834. Mariscal de campo, 1835; capi-
tán general de Valencia y Murcia, 10 junio 1836;
capitán general de Granada y Jaén, 11 no-
viembre 1836. Llama la atención su bando de
Cazorla, 1 julio 1837, proclamando el estado
de sitio en los términos de Cazorla y Segura de
la Sierra contra las partidas carlistas aparecidas
en ellos, partidas que pese a llamarse carlistas
presentan todo el aspecto de la guerra social.
Dicho estado de sitio lo levantó, previo exterminio

de los facinerosos, aunque los dos más impor-
tantes se le escaparon, por otro bando fechado
en Granada el 15 de septiembre de 1837. Por
bando de 10 de noviembre de 1837 imponía el
estado de guerra en la provincia de Málaga,
derogando el 11 la declaración particular de lo
mismo que había proclamado el 4 de octubre el
comandante general de Málaga en los once pue-
blos de su hoya. Se acusa a Palarea de tremendas
arbitrariedades en Málaga, 1838. Otro bando,
fechado en Málaga el 18 de enero de 1839, levan-
ta el estado de guerra en Málaga, Granada, Jaén y
Almería. Estos bandos indican el carácter drástico
de su actuación en lo social, y también en lo polí-
tico, no solamente contra el carlismo, sino contra
todo tipo de exaltación popular, o simplemente de
reclamación de derechos del pueblo, que todo
entra bajo la categoría de malhechores. No es extra-
ño por ello que en 1841 fuese octubrista, y que
muriese estando preso, por haberse comprometi-
do con su hijo Juan Palarea de Soto en la insurrec-
ción de Diego de León. (Repollés 1975; Diario

Mercantil de Cádiz, cit.; Scotti 1995; Arzadun
1910; El Redactor General, cit.; Diario de Bar-

celona, 2 junio 1813; Gil Novales 1975b; Colec-
ción Causas 1865, V, p. 281, 355; García Rovira
1987; Colección Asesinatos 1838; AGMS, en don-
de se conservan los ejemplares de cinco de sus
bandos; AN, F7, 11987)

Palatino, Miguel Carlos de. Subteniente, editor
de El Gorro, Cádiz, 1822. El 10 de mayo de 1822
se le ordena salir para Huelva o Moguer (Diario

Gaditano, 10 mayo 1822). Reunión Patriótica de
Regina, Sevilla, 14 mayo 1822.

Palau. Regidor de Alcira, afrancesado según
Hechos memorables, sin pie de imprenta. 

Palau, Francisco. Profesor de latinidad, con
escuela en la Bajada de San Miguel, de Barce-
lona, se trasladó a la plaza del Rey, nº 17, 1º,
asociado con Buenaventura Pallés y Ramón
Massana. (Diario de Barcelona, 23 septiembre
1812)

Palau, José, alias Pancha. Jefe de la primera par-
tida de guerrilleros de Valencia, 1811 (Diario

Mercantil de Cádiz, 14 noviembre 1811). Junto
con Francisco Lázaro, habiendo observado el 8 de
octubre de 1811 que unos 100 infantes y 200

Palatino, Miguel Carlos de
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caballos enemigos estaban saqueando Estivella
(Valencia), decidieron atacarlos por varios puntos
a la vez, con el resultado de 40 franceses muertos
y 3 prisioneros, un muerto por parte de los ata-
cantes (Gazeta Extraordinaria de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 10 octubre
1811). El 4 de diciembre de 1811 interceptó una
partida de ganado que los enemigos se llevaban,
robada de la Cartuja de Val de Cristo (Gazeta de

la Junta Superior del Reino de Valencia, 10
diciembre 1811). El 10 de diciembre de 1811
apresó a dos franceses en Bétera, y luego estor-
bó el cargamento de aceite que estaban hacien-
do los enemigos en el convento de Porta Celi,
sosteniendo un vivísimo combate contra 300
infantes enemigos y 60 caballos. Un italiano se
pasó a sus filas (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 20 diciembre 1811;
Gazeta de Aragón, 11 enero 1812). Los france-
ses le pintan como un desalmado: cuentan que
unos bandidos de su partida sorprendieron dur-
miendo al cura párroco de Andilla (Valencia), y
le metieron un pistoletazo en un brazo; luego le
obligaron a cavar con sus propias manos, hasta
que sacó y les dio un poco de dinero que había
escondido en el huerto. (Gazeta de Valencia, 19
mayo 1812; Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
Gazeta Extraordinaria de la Junta Superior

del Reino de Valencia, cit.; Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, cit.; Gazeta

de Aragón, cit.)

Palau, Mariano. Alcalde mayor de Canaria (sic),
1820.

Palau, Pablo. Sociedad Patriótica de Cáceres, 28
junio 1820; vicepresidente de la misma, 5 sep-
tiembre 1820. Se le llama doctor.

Palau, Salvio Antonio. Autor de una carta o escri-
to al marqués de Coupigny, no localizada, a la
que éste responde el 24 de agosto de 1809, criti-
cando la actitud de los opulentos que se niegan a
desprenderse de una parte de sus riquezas en
favor de la causa pública. (Diario de Barcelona,
15 septiembre 1809)

Palau y Jofre, José de. Alcalde primero constitu-
cional de Mataró, primer firmante del oficio mu-
nicipal de 2 de febrero de 1814 al jefe superior
político de la provincia, en el que le comunica

que Mataró ya está libre. (Gazeta de Cataluña,
3 febrero 1814)

Palavicino, Antonio, barón de Finistrany. Título
creado en 1798 (Catálogo Títulos 1951). Capitán
de la primera compañía del escuadrón de Caballe-
ría de la afrancesada Guardia Cívica de Valencia.
(Gazeta de Valencia, 17 julio 1812; Catálogo Títu-
los 1951)

Palavicino y Carroz, Lorenzo. Comandante jefe
del segundo batallón de Infantería de la afrance-
sada Guardia Cívica de Valencia. (Gazeta de

Valencia, 17 julio 1812)

Palazuelos, Antonio. Afrancesado, regente de estu-
dios del colegio creado el 17 de octubre de 1809 en
donde estaban las Escuelas Pías de Lavapiés,
en Madrid. (Gazeta de Valencia, 19 diciembre
1809)

Palazuelos, Claudio Antonio. Alcalde de Melgar
de Fernamental (Burgos), que el 8 de marzo de
1810 rechazó, con la ayuda de Antonio del
Olmo, a una partida de patriotas («forajidos»)
que intentaron apoderarse de los fondos de
rentas reales y de propios de la villa (Gazeta

Nacional de Zaragoza, 26 abril 1810). Corregi-
dor de Sasamón (Burgos). El 14 de agosto de
1811 (Gazeta de Madrid del 15) recibió la
Orden Real de España. (Ceballos-Escalera 1997;
Gazeta Nacional de Zaragoza, cit.; Gazeta de

Madrid, cit.)

Palegry. Capitán francés, comandante de la com-
pañía de partisans, que habría obtenido una vic-
toria en San Adrián de Besós, 19 enero 1811.
(Diario de Barcelona, 22 enero 1811)

Paler, Rafael. Auditor de Guerra en Mallorca,
1817-1819. 

Palerm, José. Reunión de Amigos de Ibiza, 30
mayo 1820.

Palermo, Justo. Autor de un «Aviso comunicado»
en Gazeta de Murcia, 7 mayo 1814. Puede ser
un seudónimo.

Palero, Ramón Vicente. Cf. Vicente Palero,
Ramón.
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Palet, Fulgencio. Ex religioso de San Cayetano,
afrancesado, nombrado profesor de rudimentos
de gramática latina en el Colegio de San Anto-
nio, de Madrid, creado el 17 de octubre de 1809
en las Escuelas Pías. (Gazeta de Valencia, 19
diciembre 1809)

Palet, Rafael. Auditor de Guerra en Mallorca,
1815-1831.

Pallabuena, Miguel (? - Guimons, Cataluña,
1811). Clérigo, jefe de partida, muerto con sus
cómplices a manos de los franceses. (Gazeta de

Madrid, 30 noviembre 1811)

Pallarés, Isidro, llamado Pereras (Montaña,
Gerona, h. 1792 - Barcelona, 1 mayo 1812). La-
drón y asesino, es decir, guerrillero, sorprendido
con algunos compañeros en una caverna cerca
del convento de Montalegre (Tarragona), llevado
a Barcelona y ahorcado en la ciudadela. (Diario

de Barcelona, 3 mayo 1812)

Pallarés, Jacinto. Representante de Talarn en la
Junta Suprema de Cataluña, 1808, probablemente
en sustitución de Eroles. (Bofarull 1886, I, p. 50)

Pallarés, Manuel. Gobernador de Aranjuez,
1817-1820.

Pallares, Manuel José. Vocal de la Junta de Gali-
cia, enero 1810, por el estado general de la pro-
vincia de Lugo. (Martínez Salazar 1953)

Pallarés, Mariano. Sociedad Patriótica de Palma,
19 mayo 1820.

Pallaruelo, barón de. Cf. Esquivel, José María. 

Pallas, Agustín. Presbítero que pronunció en
Caspe (Zaragoza) el 15 de agosto de 1811 el dis-
curso alusivo en la fiesta de cumpleaños de
Napoleón. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 12
septiembre 1811)

Palleja, Ignacio (Barcelona, ? - ?). Cadete, 16
diciembre 1782; portaguión, 26 octubre 1787;
alférez, 4 julio 1789. Se halló en la defensa de
Tolón, del 7 al 16 de diciembre de 1793, pasando
a ser alférez de Granaderos, 15 diciembre 1794,
y teniente, 9 julio 1795. En Gibraltar desde julio

de 1801 hasta la paz con Inglaterra, asciende a
ayudante mayor con grado de capitán, 26 abril
1802, y a capitán vivo, 25 febrero 1808. Estuvo
empleado en los cordones de la epidemia de
Andalucía, hacia 1804. Se hallaba con licencia en
Barcelona cuando ocurrió la invasión de los fran-
ceses, se fugó, y se presentó al marqués de
Palacio. Sargento mayor, 1 enero 1809; teniente
coronel, 15 marzo 1809; coronel, 5 abril 1810. En
la batalla de Mergales, 23 abril 1810, fue hecho
prisionero y llevado a los depósitos de Macon,
Beaune y Semur, siendo liberado el 14 de mayo
de 1814. Antonio Palleja en 1810 se vio obligado
a pedir un subsidio, en atención a que habían
apresado a sus dos hermanos, Ignacio e Isidro,
este último capitán del regimiento de la Reina.
Justificada su conducta pasada, fue hecho coro-
nel de Húsares de Granada, 29 julio 1814, y
coronel efectivo en el regimiento de Caballería
de Madrid, 4 de Cazadores, 9 agosto 1815. Gran
cruz de San Hermenegildo, 2 diciembre 1815, y
del Primer Ejército y de la batalla de Valls, 27
abril 1816. Retirado en clase de disperso en Bar-
celona, 2 octubre 1817. (AGMS)

Pallés, Buenaventura. Director de la Escuela de
Gramática Latina de Barcelona, calle dels Cape-
llans, avisa que se ha trasladado a la plaza del
Rey, nº 17, 1º, asociado con Francisco Palau y
Ramón Massana. (Diario de Barcelona, 23 sep-
tiembre 1812)

Pallete, Domingo. Sociedad Patriótica de Zara-
goza, 13 abril 1820.

Pallete y Ochoa, Baltasar. Depositario de Ren-
tas. Firma la representación, 27 febrero 1821.

Pallos, Gaspar. Refugiado en Aviñón. En abril de
1825 pide pasaporte para ir a Roma. (AN, F7,
11983)

Pallos, Melchor. Hermano del anterior, con sus
mismas circunstancias.

Palme, José de. Comerciante bilbaíno (de origen
sueco). Fue miliciano voluntario durante el Trie-
nio, formando parte de una columna que, man-
dada por el coronel Pablo, se enfrentó en
Ochandiano (24 abril 1821) con los insurgentes
realistas alaveses al mando del escribano Piñedo

Palet, Fulgencio
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(Guiard 1905). Durante la guerra carlista, el 30 de
diciembre de 1835 fue elegido regidor en el Ayun-
tamiento de Bilbao, encargándose de la inspec-
ción, vigilancia y policía de uno de los «cuarteles»
o distritos en los que se dividió la villa (concreta-
mente del nº 5, que incluía Belosticalle, Carnicería
Vieja y Plazuela de Santiago). (Guiard 1905)

Palmela, conde y duque de. Cf. Sousa e Holstein,
Pedro de.

Palmerola, marqués de. Cf. Despujol Villalba,
Ramón Cayetano de. 

Palno, Ignacio. Brigadier, 1808-1817. 

Palomar, Juan Domingo. Juez de primera instan-
cia de Chinchón (Madrid), 1822-1823.

Palomares, Ignacio José. Alcalde mayor de Cille-
ros (Cáceres), 1817-1820.

Palomares, Santiago. Oficial del Ministerio de
Estado, que pasó a la Isla de León con la Junta
Central, 21 enero 1810. Oficial primero del archi-
vo, con honores de archivero, de la Secretaría de
Estado, 1817-1818. (AHN, Estado, leg. 5 D, doc.
22)

Palombini. General italiano que, al frente de su
división, opera en Aragón, 1812, a las órdenes
de Suchet. José Durán le dirige una carta el 24 de
mayo de 1812, acusándole de faltas muy graves
contra las leyes de la guerra. (Gazeta de Ara-

gón, 1 julio 1812; Alexander 1985; El Redactor

General, 17 julio 1812)

Palomeque, José. Autor, real o supuesto, de una
carta al redactor del Diario de Barcelona, con
la que envía una oda, titulada «En elogio de
Napoleón cuando era general del ejército de Ita-
lia, con motivo de haber respetado la patria de
Virgilio Marón», publicada originalmente en el
Diario de Madrid, 10 junio 1797. (Diario de

Barcelona, 29 marzo 1814)

Palomeque de Céspedes, Tomás Ignacio (Fuen-
teovejuna, Córdoba, h. 1756 - Lima, 22 mayo
1834). Hijo de Fernando Palomeque, natural de
Fuenteovejuna, y de Francisca de Tena y Gordi-
llo, natural de Usagre (Badajoz). Oidor de la

Audiencia de Buenos Aires, 12 julio 1783. Se
casó hacia 1784 con María Andrea de Albizuri y
Echarri, natural de Buenos Aires, hija del
teniente coronel Juan de Albizuri y Sagasti y de
Dionisia de Echarri y Larrazábal. Oidor de la
Audiencia de Charcas, 17 marzo 1787; alcalde
del crimen de la de Lima, 16 marzo 1797 (tomó
posesión el 1 de julio de 1799); oidor de la mis-
ma, 3 diciembre 1805 (tomó posesión el 10 de
junio de 1806), en la que figura todavía en 1819.
Consejero de S. M. Caballero de la Orden de
Malta. Vocal de la Alta Cámara de Justicia del
Perú, 28 agosto 1821, vocal de la Corte Supre-
ma de Justicia de la República, 9 diciembre
1824. Hizo su testamento en 1832, al que aña-
dió un codicilo poco antes de morir. (Lohmann
1974)

Palomera, Manuel. Ministro honorario del Con-
sejo de Hacienda, 1815-1820.

Palomera, Matías (Santibáñez, ? - ?, 1813 o
1814). Bandido de la cuadrilla llamada Los

muchachos de Santibáñez. Fue uno de los
detenidos por Boquique. Se le dio garrote y fue
descuartizado. (Flores del Manzano 2002)

Palomera y Paliza, Juan de la. Oficial de la Ma-
yordomía Mayor y Patrimonio Real, 1815-1829.

Palomeres. Presidente de la Sociedad Patriótica
de La Coruña, 7 octubre 1820.

Palomino, Aquilino. Durante dieciocho años fue
ayudante de las escuelas de la comitiva de SS.
MM. y durante otros tres maestro mayor de El
Molar (Madrid). Catedrático de Primeras Letras
en los Reales Estudios de San Isidro, 5 octubre
1807. Afrancesado, profesor de primeras letras
en el Colegio de Lavapiés, creado el 17 de octu-
bre de 1809. (Simón Díaz 1959; Gazeta de

Valencia, 19 diciembre 1809)

Palomino, José (Madrid, 1755 - Las Palmas de
Gran Canaria, 9 abril 1810). Hijo del músico
Mariano Palomino, natural de Zaragoza, y de
Antonia de la Quintana. Ya de niño comenzó a
estudiar violín y composición. En esta materia
fue discípulo de Antonio Rodríguez de Hita.
Subirá publica Los vagamundos y ciegos fingi-

dos, tonadilla costumbrista que fecha hacia
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1772. La Biblioteca Municipal de Madrid conser-
va las tonadillas El canapé; A cantar va Joa-

quina; y El chasco del forastero, y otras que no
hay plena seguridad de que sean suyas. Muy
joven ganó por oposición una plaza de violín en
la Real Capilla, pero un desagradable aconteci-
miento familiar le obligó a refugiarse en Portu-
gal. El príncipe regente le llamó a Lisboa,
nombrándole primer violín de la Real Cámara. El
15 de abril de 1785 se cantó en el palacio lisboe-
ta del conde de Fernán-Núñez, embajador de
España, el drama musical Il ritorno di Astrea in

terra, con el que se celebró el doble matrimonio
de Carlota, hija del príncipe de Asturias, con Juan,
príncipe del Brasil, y del infante Gabriel con la
infanta María Victoria. Cuando la familia real por-
tuguesa, huyendo de Napoleón, se trasladó a Bra-
sil, la capilla musical quedó disuelta, y entonces
Palomino, enfermo ya del pecho, se trasladó a Las
Palmas, en donde el cabildo le nombró su maestro
de capilla, con 15.000 reales de sueldo anual en
metálico, más el equivalente a 5.000 reales en tri-
go, según la costumbre allí vigente. (Saldoni 1868)

Palomino Domínguez, Francisco. Propone a la
Junta Central algunas medidas para expulsar a los
franceses de España, tales como el alistamiento, el
fomento de la caballería, las fortificaciones, etc.
Autor, si es el mismo, de Tratado de la potestad

eclesiástica que contra los errores modernos

escribía..., Sevilla, 1836; Explicación de los

caracteres de la Iglesia de Jesucristo, Sevilla,
1838; Demostración en que se manifiesta que la

fe y religión de los protestantes no es la Biblia,
Cádiz, 1841; Refutación de la obra titulada «El

cristianismo restaurado», por el Rev. G. H. Rule,

ministro protestante, Jerez de la Frontera, 1844.
(AHN, Estado, leg. 52 D; Palau y Dulcet 1948)

Palomino y Lozano, Manuel. Contador de la Su-
perintendencia General de Pósitos, 1815-1820;
diputado del común en el Ayuntamiento de Ma-
drid, 1819-1820.

Palomino Romero, Juan José (Jerez de la Fron-
tera, 24 octubre 1772 - ?). Hijo de Francisco
Palomino, vecino de Jerez, y de Gertrudis Rome-
ro. Coronel, teniente coronel de Ingenieros y sar-
gento mayor en Cádiz, el 12 de julio de 1809
obtiene licencia para casarse con Elvira Navarro
y Pinillos, vecina de Cádiz, y viuda del alférez de

navío José Narciso de Onís. En 1810 José Pozo y
Sucre se queja de él por haber despedido al escri-
biente Antonio Canepa. Todavía figura en 1820.
(AGMS, expte. Pozo y del propio biografiado)

Palop, fray Miguel. Envía a la Junta Central Feli-

cidad y ser estable de España, Valencia, 1809.
(AHN, Estado, leg. 50 A)

Palos y Navarro, Enrique. Conservador de las
antigüedades de Sagunto, autor de Disertación

sobre el teatro y circo de Sagunto ahora villa

de Murviedro, Valencia, 1793 y 1807; y de Car-

ta al deán de San Felipe D. Joseph Ortiz en la

cual se hace evidentes las falsedades que dijo

del famoso teatro saguntino, en su obra: «Via-

je arquitectónico anticuario de España»,
Valencia, 1811. (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 19 noviembre 1811;
Palau y Dulcet 1948)

Palote, Juan. Actor del teatro de Sevilla, del que
se habla en Diario de Juan Verdades, 12 febre-
ro 1814. 

Palou, Juan. Reunión de Amigos de Ibiza, 30
mayo 1820.

Paltenghi, G. Italiano emigrado en La Coruña,
que el 1 de julio de 1823 firma con otros una pro-
clama a sus compatriotas. (Diario Constitucio-

nal de Palma, 11 septiembre 1823)

Paluche, Cesáreo (?, h. 1768 - ?). Se hallaba de
guardia en la cárcel de la Corona de Madrid el 4
de marzo de 1821, y no pudo o no supo o no qui-
so impedir la muerte de Vinuesa, por lo que se le
formó causa. (Gil Novales 1975b)

Palús, Ambrosio. Presbítero. Doctor en Teología,
de la congregación de San Felipe Neri que, con
motivo de la festividad de San Vicente de Paúl,
se anuncia que dirá la misa el 19 de julio de 1808
en las Reales Casas unidas de la Inclusa y Cole-
gio de la Paz, en Madrid. (Gazeta de Madrid, 18
julio 1808)

Paluzie y Cantalozalla, Esteban (Olot, 6 enero
1806 - Barcelona, 9 julio 1873). Hijo de Este-
ban Paluzie y de Sabina Cantalozalla, comer-
ciantes valencianos, quienes, siendo muy niño,

Palomino Domínguez, Francisco
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lo llevaron a Valencia. Allí estudió las primeras
letras. En 1820 regresó a Olot. Inscrito en la Mili-
cia Nacional de Olot, recorre el Principado en
1822 y 1823, en defensa de la libertad. Sociedad
Patriótica de Buñol, Olot, Gerona, Barcelona y
Tarragona. Capitula en Tarragona el 2 de noviem-
bre de 1823, y después se fue a Olot a trabajar en
una fábrica de medias, hasta que el 8 de septiem-
bre de 1824 fue detenido y llevado a Barcelona,
acusado de ser el autor de una carta anónima reci-
bida por Lorenzo de la Trinchería, comandante de
los Voluntarios Realistas de Olot. A los nueve
meses de su detención, se le condenó a diez años
de presidio. Afortunadamente el marqués de
Campo Sagrado ordenó revisar los autos, y el 3
de diciembre de 1825 fue absuelto. Paluzie apro-
vechó su tiempo de prisión para estudiar, sobre
todo con un militar, cuyo nombre no consta, que
se hallaba también preso. Parece que participó
en una conjuración contra el conde de España,
por lo cual, ante la persecución de éste, optó por
retirarse a Barberá del Vallés. Decidió entonces
dedicarse a la enseñanza, pese a no tener título,
aunque por aquel entonces no se exigía demasia-
do. Se casó el mismo año con Josefa Tallé y
Busoms. En 1829 pasó a Sabadell y puso escue-
la, pero tuvo que huir el 11 de agosto de 1831. El
15 de diciembre de 1831 se sacó el título de
maestro, se estableció en Valencia, pasó a Játiva
en 1832, pero el cólera le obligó a volver a Valen-
cia en 1833. Desde el 18 de junio de 1833 su
escuela se tituló oficialmente colegio. En 1835 se
alistó en la Milicia Urbana. Tomó parte en una
conspiración para restablecer la Constitución de
1812, por lo que el 20 de septiembre de 1835 es
condenado por orden del conde de Almodóvar a
deportación a Filipinas. Al tocar en Cádiz el bar-
co que le llevaba, a él y a sus compañeros de des-
tierro, fue liberado por los liberales de la ciudad,
y pudo volver a Valencia. El general Carratalá le
confinó a veinte leguas de Valencia, por lo que
fue a Albacete, pero acto continuo volvió a
Valencia, y ya no fue molestado. Su primer libro,
Elementos universales de geografía, apareció
en Valencia, 1835, seguido de una multitud de
libros y folletos didácticos, como Treinta leccio-

nes de aritmética. Para niños, Valencia, 1836;
en colaboración con Pedro Gordó, Camino de la

virtud, Valencia, 1837; Elementos de geometría

para niños, 1838, publicado ya en su propia
imprenta; Lecciones progresivas de lo fácil a

lo difícil, para aprender a leer con facilidad,
Valencia, 1838; Tratado de urbanidad, Valen-
cia, 1839; Lecciones prácticas de elocuencia

castellana, Valencia, 1839; Guía de la virtud,
Valencia, 1839. Todos estos libros y los que
siguieron tuvieron numerosas nuevas ediciones y
adaptaciones, a veces por mano ajena. Hizo tam-
bién traducciones, entre ellas Pigault-Lebrun:
Metusko o los polacos, Valencia, 1836 o 1838, si
como parece el seudónimo de Prixmar o el más
evidente de Zipalua ocultan a nuestro autor. En
1838 se le concedió el uso de uniforme de la Mili-
cia Nacional y se le promovió a subteniente, por
su conducta en la primera época constitucional,
y en 1839 se le declaró benemérito de la patria
por la campaña de 1823. En 1840 se trasladó a
Barcelona. Allí publicó Lecciones progresivas

de gramática, 1841; Principios de geometría

para el dibujo, Barcelona, 1842; Batiburrillo.

Obrita para corregir los niños, Barcelona,
1843; La taquigrafía al alcance de todos los

que quieran aprenderla, mayo 1844; Arte epis-

tolar, para facilitar la lectura de los manus-

critos, con más de 160 caracteres de letras,
Barcelona, 1845, luego publicado como Guía del

artesano, Barcelona, 1852. Publicó también
periódicos: El Pregonero, que empezó el 1 de
agosto de 1844, cambió su nombre a El Avisador

Barcelonés, octubre 1844, y luego simplemente
El Barcelonés, desde el 12 de enero de 1845. El

Instructor de la Juventud, 24 julio 1845, no sub-
sistió mucho tiempo. Otros libros incluyen Paleo-

grafía española, Barcelona, 1846; Sistema

decimal y métrico, Barcelona, 1852; Escritura y

lenguaje de España, Barcelona, 1852. El 27 de
mayo de 1857 fue nombrado inspector de Antigüe-
dades para Aragón, Valencia, Cataluña y Baleares,
excepto la provincia de Tarragona; el 6 de junio de
1857 fue nombrado correspondiente de la Acade-
mia de la Historia, en 1859 socio del Círculo Alemán
y de la Asociación Industrial Portuense (Portugal) y
el 17 de enero de 1860 caballero de la Orden de Car-
los III. Siguió Olot. Su comarca, sus extinguidos

volcanes, su historia, sus hijos más notables en

letras y armas, Barcelona, 1860; y nuevos libros
didácticos, Blasones españoles y apuntes históri-

cos de las 49 capitales de provincia, Gracia-
Barcelona, 1867; e Impresiones y lenguaje de

España, Barcelona, 1872. Con posterioridad al 25
de junio de 1872 imprimió Estracto de los traba-

jos literarios, servicios y premios, s. l., s. a.,
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que sirvió a Comas para su biografía. (Gil Novales
1975b; El Eco del Comercio, 26 septiembre y 3
octubre 1835; Palau y Dulcet 1948; Comas 1916)

Palyart de Clamouse, Enrique. Portugués que
propone a la Junta Central la adopción de una
espada más conveniente para la Caballería.
(AHN, Estado, leg. 51)

Pamela, conde de. Gran cruz de Carlos III, 21
agosto 1812. Figura hasta 1819. 

Pampillo, Bernardo. Natural de Galicia, teniente
coronel graduado, vecino de Buenos Aires,
capitán de su extinguido cuerpo urbano, luchó
contra los ingleses en 1806 y 1807 y contra los
insurgentes del Río de la Plata. Cuando el gene-
ral y virrey Elío dio el mando de una expedición
a Joaquín Gayón, Pampillo le hizo observar la
impericia militar de Gayón, de donde dimanó
que, agriándose las relaciones entre Elío y Pam-
pillo, aquél le mandó preso a Cádiz. La Regencia
le negó el pasaporte que solicitó para volver a
Montevideo, y tampoco le empleó en ninguna
expedición ultramarina, por lo que escribe y
publica la Representación que hace a S. M. ...

sobre los perjuicios que le han causado los

procedimientos del general Elío, e infracción

de la Constitución por la Regencia del Reino,
Cádiz, 1813. Elío aparece en este escrito como
criminal, infractor de las leyes de Indias y calum-
niador público. (Riaño de la Iglesia 2004)

Pamplona, fray Prudencio. Capuchino que, junto
con fray Matías de Teruel y fray Pedro de Lárraga,
fue autorizado a levantar una columna con el
nombre de «Cruzada de la Junta Central». (AHN,
Estado, leg. 41 C)

Pan, Francisco de. Auditor de provincia en Car-
tagena del estado eclesiástico de la Marina,
1815-1821.

Panadero, Antonio. Abogado, vecino de Miguel
Esteban (Toledo), autor de Sistema de educa-

ción con arreglo al de reforma de la Consti-

tución de España, que presenta a la Junta
Central. (AHN, Estado, leg. 51)

Panadero, Antonio. Alcalde mayor de Castellón
del Duque (Valencia), 1817-1820.

Pancha. Cf. Palau, José. 

Pancheoti, Gaudencio. Acusador en 1814 de
Ramón de la Luz y Miguel de Santa María (Diario

Gaditano, 17 febrero 1821). En el decreto de 15
de diciembre de 1815 consta que fue «buscado
para que delatase media España» y que «ha sido
desterrado de ella recogido los despachos de ofi-
cial y que si volviese será castigado con el rigor de
las leyes» (Diario Gaditano, 25 febrero 1821).
No se aclara más. 

Panchuelo, Mateo. Sociedad Patriótica de El
Ferrol, 29 septiembre 1820.

Panchuelo García, Ramón. Canónigo nombrado
por Masséna deán de Ciudad Rodrigo, 14 julio
1810. Fue también gobernador y vicario capitu-
lar de la diócesis, y caballero de la Orden Real de
España, 28 noviembre 1811 (Gazeta de Madrid

del 1 de diciembre). (El Conciso, 18 diciembre
1810; Ceballos-Escalera 1997)

Pancorbo. Dueño del parador de Briviesca (Bur-
gos), durante la ocupación francesa. (Aviraneta
1870)

Pancorbo, Benito José. Escribano municipal de
Jaén, 9 abril 1810. (Gazeta de Jaén, 17 abril 1810)

Pancorbo, Bernabé de. Vicecónsul en Villa Real
de Santo António (Portugal), 1815-1822.

Pancorbo, Simeón. Subteniente que embarca el
7 de junio de 1824 en Calais para Inglaterra. (AN,
F7, 11987)

Pando. Sociedad Patriótica de Palma, 30 enero
1823.

Pando, Carlos. Sociedad Patriótica Landabu-
riana, 13 noviembre 1822. Niño algo mayor de 6
años.

Pando, Francisco de (Cabra, Córdoba, h. 1791 -
?). Cadete en Cazadores de Valencia, incorpora-
do en la cuadrilla de Bolero. Se pasó a los france-
ses en 1811, presentándose en el albaicín con
armas, bagaje y una bandera que había quitado a
los voluntarios de Priego (Córdoba). (Diario de

Barcelona, 6 marzo 1812)

Palyart de Clamouse, Enrique
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Pando y Álava, Carlos Francisco de, III conde de

Villapaterna, I marqués de Miraflores, grande de

España (? - ?, 20 enero 1830). Vástago de una
linajuda y rica familia, oriunda del valle de
Carranza (Vizcaya) y de Castilla. Se casó con
María de la Soledad Fernández de Pinedo y Gon-
zález de Quijano. Detenido en Madrid en la reda-
da de los días 24 y 25 de mayo de 1809, y llevado
a Bayona (Gazeta de Valencia, 30 junio 1809).
Alcalde patriota de Madrid, septiembre 1812-
1813, y de nuevo por breve tiempo en 1820. Obtu-
vo la grandeza de segunda clase en 1817. Padre
del II marqués de Miraflores. (Catálogo Títulos
1951; Martin 1969; Santa Cruz 1944)

Pando Fernández de Pinedo Álava y Dávila,

Manuel, II marqués de Miraflores, conde de

Villapaterna, grande de España (Madrid, 23 di-
ciembre 1792 - ?, 20 febrero 1872). Hijo del ante-
rior, recibió su primera educación en la casa de
pajes de S. M. En 1809, por muerte de su herma-
no primogénito, se retiró a su casa, dado a los
estudios y al progreso de la agricultura y de la
industria, planteando un gran establecimiento
agrícola en Daimiel (Ciudad Real). Vadillo habla
de su asistencia al Consejo de Estado de José
Bonaparte. Se casó en 1814 con Vicenta Moñino
y Pontejos, condesa de Floridablanca, hija de
Francisco Moñino, sobrina por tanto del minis-
tro de Carlos III, cuyo título heredó. Comenzó su
vida política patriota publicando El Redactor

General, Madrid, 1814, en el que ya aparece su
fórmula liberal-conservadora; y más tarde Ideas

políticas relativas a España, a la época de

marzo de 1820, Madrid, 1820, declarado sub-
versivo por la Junta de Censura de Madrid el 29
de abril de 1820 —proponía las dos Cámaras—,
pero le libró de sus resultas la lenidad del juez
Julián Sojo. No tomó parte en la contrarrevolu-
ción de 1822, trató de lograr la mediación del
embajador inglés, sir William A’Court; firmó la
Exposición de la grandeza de España a

Angulema, 27 mayo 1823 y, para evitar persecu-
ciones, en febrero de 1824 se trasladó a París,
donde debió de tomar parte en la edición del
Ensayo imparcial de Alejandro Oliván, pues
Palau lo atribuye a los dos. Sucedió en los títulos
a su padre en enero de 1830. Regresó después a
España, tomando parte decidida a favor de Isa-
bel II en 1832, cuando los sucesos de La Granja.
Publicó Memoria económico-política, acerca

de la situación de España y medios de mejo-

rarla, 1832; y Memoria histórico-legal sobre las

leyes de sucesión a la Corona de España,

Madrid, 1833, luego traducida al francés. A la
muerte de Fernando VII tuvo gran influjo con
María Cristina y con el duque de San Fernando,
pero al formarse el Ministerio Martínez de la Rosa,
se retiró a su casa, hasta que el 7 de febrero de
1834 se le nombró ministro plenipotenciario en
Londres. De paso por París, contribuyó a negociar
el tratado de la Cuádruple Alianza, que terminó
en Londres, y negoció también un préstamo con
los Rothschild. Publicó los Apuntes histórico-

críticos para escribir la historia de la revolu-

ción de España desde el año 1820 hasta 1823,
con sus documentos, Londres, 1834, libro que
tuvo también traducción francesa, París, 1836, y
que, con apariencia de objetividad, ha ejercido
un gran influjo posteriormente. Fue muy censu-
rado, con razones, por Vadillo. Tras un año en
París, en donde fechó sus Ligeras observacio-

nes... para servir a la historia del reinado de

Isabel II en los años 1833, 34 y 35, que publicó
en Madrid, 1835; fracasado el intento de ser
nombrado embajador en París, debido al veto del
gobierno francés, tomó asiento en el Estamento
de Próceres, del que fue presidente el 15 de
mayo de 1836 y aún escribió un Proyecto de

Constitución, 1836. Pero al negarse a jurar la
Constitución de Cádiz, que volvió a regir en el
país como consecuencia de la revolución de La
Granja, el 30 de mayo de 1836 tuvo que escapar
de Madrid, dirigiéndose de nuevo a París. En
España le fueron secuestrados los bienes. Acep-
tando la Constitución de 1837, pudo tomar
asiento en el Senado en enero de 1838, pasando
en abril de 1838 a Londres como embajador
extraordinario con motivo de la coronación de la
reina inglesa, y entonces logró su anhelo de ser
nombrado embajador en París, octubre 1838.
Dimitió en 1840. Parte de su correspondencia de
esta época ha sido publicada por Mª del Carmen
Simón Palmer. En la vida privada de 1840 a 1843,
publica Examen imparcial de la cuestión del

casamiento de S. M. la reina doña Isabel II,

Madrid, 1843; la Biografía de José Puig y Sam-

per, en la serie de Personajes célebres del siglo

XIX, Madrid, 1843; Memorias para escribir la

historia contemporánea de los siete primeros

años del reinado de Isabel II, Madrid, 1843-1844;
y Breve contestación a la carta del príncipe
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don Carlos, fecha en Bourges en junio de

1840. Elegido senador por Barcelona, toma
asiento el 15 de octubre de 1844, y publica Jui-

cio imparcial y breve acerca de la cuestión

de reforma de la Constitución de 1837,
Madrid, 1844. Logra ser nombrado primer ministro
brevemente y muy subordinado a Narváez, 12
febrero 1846 - 16 marzo 1848. Publica mientras
tanto Juicio imparcial de la cuestión de su-

cesión a la Corona de España, suscitada

por la Inglaterra y la Francia con motivo del

casamiento de... María Luisa Fernanda con

el... duque de Montpensier, Madrid, 1847.
Gobernador de Palacio, publica Memoria eco-

nómica y administrativa relativa al tiempo

en que se encargó del gobierno del Real

Palacio y Patrimonio, Madrid, 1848. Sigue la
serie de sus biografías, con la Biografía del

conde de Floridablanca, Madrid, 1849. Ingre-
sa en la Academia de la Historia, 5 julio 1850,
con un discurso Sobre las Cortes de España

en los tres últimos siglos; siguió con las bio-
grafías de Luis Felipe de Orleans, de D. Pedro

Téllez Girón, príncipe de Anglona, Madrid,
1851; y en seguida La reforma en 1852,
Madrid, 1852; Ideas y consideraciones políticas

relativas al año 1853, acompañadas del pen-

samiento de una serie de proyectos de la

Constitución de 1845 y demás leyes orgáni-

cas, Madrid, 1853. Senador de nuevo, publica
Tres discursos, Madrid, 1857; y Vida del gene-

ral español D. Sancho Dávila y Daza, Madrid,
1857; y Biografía del Excmo. Sr. D. Íñigo

Cortés de Velasco, marqués viudo de la Ala-

meda, Madrid, 1858; Discursos... sosteniendo

su pensamiento y proyecto de ley sobre insa-

culaciones, Madrid, 1858; Impugnación de al-

gunas aserciones de la obra publicada por

don José del Castillo y Ayensa con el título

de «Historia crítica de las negociaciones con

Roma desde la muerte del rey D. Fernan-

do VII», Madrid, 1859; ¿Qué aconseja la con-

veniencia pública respecto de los hijos de

don Carlos presos en Tortosa? Expulsarlos

del reino, Madrid, 1860. Embajador en Roma,
ante Pío IX, 1860, publica Breve reseña de los

hechos acaecidos en España durante la go-

bernación de los reyes de la casa de Austria

y de Borbón hasta la muerte del Sr. D. Fer-

nando VII, Madrid, 1862; y Discurso pro-

nunciado... el 12 diciembre 1862; Reseña

histórico-crítica de la participación de los

partidos en los sucesos políticos de España

en el siglo XIX, Madrid, 1863. Primer ministro
de nuevo, 2 mayo 1863 - 17 enero 1864. Aunque
parecía muy cercano a la Unión Liberal, se ganó
la enemistad de O’Donnell, acaso porque no
ingresó en ella. Siguió publicando De la refor-

ma de la Constitución de 1845 verificada

en 1857, Madrid, 1864; luego dos Discursos; y
la Vida política del marqués de Miraflores,

escrita por él mismo, Madrid, 1865. Los úl-
timos años del reinado isabelino los dedicó Mi-
raflores a tratar de salvar el trono, y cuando
estalló la Revolución de 1868, se puso al servi-
cio del orden, con el fracaso consiguiente. Aún
publicó «España antes y después de 1833»,
Revista de España, 1868, II, p. 69-83; Can-

didatura del duque de Aosta para rey de

España, Madrid, 1870, naturalmente en contra;
Unico interés de España en la actual guerra

entre Francia y Prusia, Madrid, 1870; Con-

clusión de la correspondencia de D. Gonzalo

Fernández de Córdoba, Madrid, 1870; Biografía

de... Francisco Javier Istúriz y Montero, Ma-
drid, 1871; «Ligero estudio sobre la organiza-
ción social, política y administrativa del país
vascongado», Revista de España, nº 91, XXIII,
p. 321-328, fechado en San Sebastián a 27 de sep-
tiembre de 1871, a favor de la conservación de los
fueros. Y finalmente la Continuación de las

memorias políticas para escribir la historia

del reinado de Isabel II, Madrid, 1873, que lleva
la narración hasta la caída de la reina. Miraflores
era caballero del Toisón de Oro, poseía la gran
cruz de Carlos III, la Legión de Honor francesa y la
Orden de Cristo portuguesa, entre otras condeco-
raciones. Era fundamentalmente un hombre de
Antiguo Régimen, levemente atemperado en su
larga vida para hacerlo compatible con el constitu-
cionalismo nacional; manifestó también un agudo
sentido profesional, como se ve por la cantidad
enorme de sus publicaciones. (Ochoa 1840; Que-
vedo 1821; Vadillo 1836; Gil Novales 1975b; Palau
y Dulcet 1948; Catálogo Títulos 1951; Moratilla
1880; Fernández Duro 1898; Simón Palmer 1973)

Pando López, Manuel. Dice proceder de Madrid.
Detenido por la Junta de Écija, y entregado en
abril de 1809 al Tribunal de Seguridad Pública.
Recluido por su orden en la cárcel de Sevilla.
(AHN, Estado, leg. 30 E)

Pando López, Manuel
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Pando y Remírez de Laredo, José María (Lima,
1787 - Madrid, 1840). Hijo del administrador de
Correos del Perú José Antonio de Pando y Riva,
conde de Casa Pando, y de Teresa Remírez de
Laredo, hermana del conde de San Javier. Edu-
cado en Madrid, conoció en Roma, 1804, a Simón
Bolívar, y estuvo preso en 1809 por negarse a
jurar a José I, marchando desterrado a Italia.
Secretario y encargado de Negocios en los Paí-
ses Bajos, 1815; oficial de la Secretaría de Esta-
do, 1818; encargado de Negocios en Lisboa,
1820; tuvo parte principalísima en la revolución
portuguesa de ese año, personalmente y ayuda-
do del coronel José Mª Barreiro. Sus ideas libe-
rales llegaban al iberismo, y en otro orden de
cosas era partidario del perdón de los afrance-
sados. António de Saldanha de Gama el 7 de
octubre de 1820 pide que Pando y Barreiro sal-
gan de Portugal, en donde continúan en 1821.
Secretario después de la Embajada en París,
1822, deja Francia el 16 de febrero de 1823. El
13 de mayo de 1823 es nombrado ministro de
Estado; dirige desde Sevilla a los gobiernos
europeos la protesta por la intervención france-
sa, 27 mayo 1823. En 1824 regresa al Perú, en
donde Bolívar le nombra ministro de Hacienda,
y en 1826 plenipotenciario al Congreso de
Panamá. El general Gamarra le nombró admi-
nistrador general de Correos. Fue varias veces
ministro de Hacienda y de Relaciones Exterio-
res, y diputado en el Perú. Volvió a España en
1835, como consejero honorario de Estado. Fue
autor de Pensamientos y apuntes sobre

moral y política, Cádiz, 1837; Carta al Exc-

mo. Sr. D. José María Calatrava, Cádiz, 1837;
y Elementos del Derecho Internacional, obra
póstuma, Madrid, 1843, con nuevas ediciones
en Valparaíso y Madrid, 1848 y 1853. Según
Palau, también Viaje a la región de la goma

elástica (NO de Bolivia), La Plata, s. a. Estuvo
casado con Rufina Álvarez de Acevedo, hija del
consejero de Indias Tomás Antonio Álvarez de
Acevedo y Robles. (Silva 1980; ANTT; AN, F7,
11981; ACD, Serie General de Expedientes,
leg. 104, nº 99; Diccionario Historia 1968; Loh-
mann 1974; Mendiburu 1874; Palau y Dulcet
1948)

Panés González de Quijano y Vizarrón, Miguel

María. Cf. Panés Pabón González de Quijano y
Vizarrón, Miguel María.

Panés Pabón González de Quijano y Vizarrón,

Miguel María, V marqués de Villapanés (? - ?, 21
enero 1825). Perteneciente a una familia de leja-
no origen genovés, ennoblecida por Carlos II en
1700, el 4 de febrero de 1780 heredó el título de
su padre, Miguel Andrés Panés, uno de los
nobles más ricos, y también emprendedores, de
Jerez. Los gustos del padre pasaron al hijo. Afi-
cionado a las humanidades, tenía amplios cono-
cimientos de latín, francés e italiano y su
biblioteca alcanzaba los once o doce mil volúme-
nes. Le interesaba no solamente la historia y la
filosofía, sino también las matemáticas y la física,
y la aplicación práctica de los conocimientos, en
plan de gran señor ilustrado, con nuevas máqui-
nas (hizo traer de Inglaterra una nueva prensa
de aceite) y nuevos métodos de cultivo y de
explotación agropecuaria. Pero esto no quiere
decir que fuese, diríamos ahora, progresista.
Caballero de Carlos III, familiar y alguacil de la
Inquisición, vecino de Jerez de la Frontera, el 22
de diciembre de 1782 da poder para pleitos en
Madrid a Pedro Galindo. Tradujo del latín la
Meditación de la redención del género huma-

no, de San Anselmo, Jerez de la Frontera, 1784.
En 1785 fue elegido presidente de la sociedad
Económica de Amigos del País de Jerez, pero
esto, si bien respondía a su trayectoria, marca el
triunfo de las fuerzas conservadoras en dicha
sociedad. El 3 de agosto de 1786 estableció unos
telares, para hombres y mujeres, con dinero pro-
pio, en las salas bajas de su casa. Muy pronto
periclitaron. El 2 de enero de 1787 ya se había
cerrado uno de ellos. Por sus desvelos en la eco-
nómica obtuvo la gran cruz de Carlos III. Panés
tenía mucha conciencia de clase oligárquica: la
evolución de los acontecimientos, muy en espe-
cial la Revolución Francesa, determinó en defini-
tiva su signo político. Los caballos, señal de
aristocracia, debían tener también importancia
en su vida. Se habla de un escrito suyo sobre la
requisa de caballos, 28 septiembre 1802, y ya con
la Guerra de la Independencia otro sobre la
doma e instrucción de los caballos, 2 septiembre
1809 (lamentablemente faltan en el AGMS).
Pudiera ser suyo El antimilitar oficial, Cádiz,
1811, sátira de los «chuchumecos» que se pa-
sean por la ciudad con unos sables más grandes
que sus personillas (atribución de Riaño algo
insegura). A esta época corresponden sus jere-
míadas Quomodo sedet sola civitas. Glosa. De
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dos Trenos de Jeremías a Zaragoza, 27 pági-
nas; y Recordare Domine. Glosa. Oración a

España, sobre el capítulo 5º de Jeremías, 31
páginas. Costeó la impresión del Manifiesto a

sus paisanos contra la intrusa Diputación, de
Espoz y Mina, Cádiz, 1812. Se le atribuyó Ame-

naza o sea zurripampli al Redactor General,
1813 (atribución del propio El Redactor Gene-

ral, 30 abril 1813). Se reveló sobre todo con la
publicación de varios periódicos absolutistas: El

Procurador General de la Nación y del Rey,

Cádiz, 1812, y Madrid, 1814 (a partir del 1 de junio
de 1814 el periódico se llamó El Procurador

General del Rey y de la Nación), enero-abril
1815. Fue ridiculizado por Martínez de la Rosa en
Lo que puede un empleo, 1812, según el P. Vélez,
Apología, 1818, II, p. 29. Editó también el Diario

de la Tarde, Cádiz, 1811-1814, que el 28 de junio
de 1814 pasó a llamarse Diario de la Tarde y

Censor General, por un pique con los editores de
El Procurador General de la Nación y del Rey;
El Censor General, Cádiz, 1810-1812, Madrid,
1814; y el Celador Patriótico, Cádiz, 1811. En un
impreso publicado en Sevilla, dice ser el verdade-
ro autor de El Censor General, cuyo título se le
usurpa. Contribuyó con 600 reales a la colecta
organizada por Elío en junio de 1812 para la obra
y limpieza del Cuartel de San Carlos de la Isla de
León. Si hemos de creer al P. Vélez. El juez de pri-
mera instancia de Cádiz le citó y emplazó el 28 de
septiembre de 1813, como responsable de un arti-
culado titulado «Decimatercia amonestación» en
el Diario de la Tarde, 15 febrero 1813, que la Jun-
ta de Censura había calificado de «libelo infama-
torio» y «escrito sedicioso», según requisitoria
publicada en el Redactor. Pero pudo escapar a
tiempo. Escribió Crítica del Tribuno Español
núm. 54 del sábado 1º de mayo de 1813, Cádiz,
1813, en la que toda su inquina va contra Flórez
Estrada; y Crítica de las plagas de La Abeja, que

empiezan declaradas en el nº 258 del jueves

28 de mayo de 1813, Cádiz, 1813. Acusa a La

Abeja de vulgar, dada al libertinaje y a la anar-
quía y de querer llevar al pueblo por los derrote-
ros de la Revolución Francesa. En 1817 se le
concedió la grandeza de España. Estuvo casado
con Francisca de la Mata Lineres. (Windler 1992;
Ms. Riquelme en Ruiz Lagos 1974b; AGMS;
Catálogo Títulos 1951; Riaño de la Iglesia 2004;
AHN, Estado, leg. 18; Gómez Imaz 1910; Vélez
1818, II, p. 29; El Redactor General, cit. y 30

julio 1812, 1 octubre y 18 diciembre 1813; El

Censor General, 4 agosto 1814; Diario de la Tar-

de, 28 junio 1814; Santa Cruz 1944; Índice Nobi-
liario 1955)

Pánfilo, Eusebio. Presbítero, traductor de San
Juan Crisóstomo, Apología de los religiosos

contra los detractores y enemigos de la vida

monástica, del griego; se vende en la librería de
Quirós a 8 reales. (La Atalaya de La Mancha

en Madrid, 8 marzo 1814)

Paniaga, Salvador. Cf. Paniagua, Salvador.

Paniagua, Ángel. El 15 de abril de 1794 es ayu-
dante de guardalmacén provincial del parque de
Artillería de La Coruña, y el 19 de noviembre
de 1802 guardaalmacén ordinario de la fábrica de
municiones de Trubia (Asturias), pasando el 4
de abril de 1807 a ser interventor de la misma,
de la que fue director interino desde junio de
1808, por encargo del propietario José Cienfue-
gos. Comisario de Artillería honorario de Gue-
rra, 23 septiembre 1810. Comisario de Guerra y
Artillería de México, 26 junio 1814, regresó a
España tras la proclamación de la independen-
cia de México en 1821, desembarcando en La
Coruña el 30 de mayo de 1822. Purificado en
1823, después de diez meses de averiguaciones.
Nombrado comisario de Guerra y Artillería de
Barcelona, 15 febrero 1823, las circunstancias
políticas del momento no le dejaron tomar
posesión, teniéndose que retirar a Badajoz, des-
de La Coruña, hasta la caída del Gobierno
Constitucional. En 1824 se queja de la miseria
en que vive. Por real orden de 21 de agosto
de 1824 se le destinó a la Dirección General de
Artillería, agregado a la Junta Superior Econó-
mica del cuerpo. De nuevo es nombrado
comisario de Barcelona, 24 julio 1827, y en sep-
tiembre de 1833 recibe honores de comisario
ordenador. Pero el mismo año 1833 solicita su
retiro, ya que se halla en San Roque con licen-
cia, y le es imposible regresar por haberse que-
dado ciego. (AGMS)

Paniagua, José. Escribano de cámara de la
Audiencia de Madrid, bajo la ocupación francesa,
al que se acusa de haber contribuido a la repre-
sión (Morales Sánchez 1870, II, p. 204). Puede
ser el escribano Paniagua, José María.

Pánfilo, Eusebio
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Paniagua, José María. Teniente coronel, gran
cruz de San Fernando, académico de San Luis
de Zaragoza, secretario de la Capitanía General de
Cataluña, 1820, autor de Disertación militar o

respuesta a varias preguntas hechas por la

Comisión de Constitución Militar o arreglo

del ejército, 1820 (Diario de Barcelona, 8
agosto 1820), secretario de la Capitanía General
de Aragón, 1821-1822. Traductor de Elocuencia

militar o arte de entusiasmar y excitar a las

tropas, Zaragoza, imprenta de Luis Cueto, 1821,
dos tomos, a 16 reales cada uno, según anuncio
de suscripción en Diario Gaditano, 4 junio 1821
(en la fecha lo obra todavía no estaba completa);
nueva edición en Madrid, 1844. En este año era
teniente general. (Cat. Benayas, noviembre
1995; Palau y Dulcet 1948; Diario de Barce-

lona, cit.; Diario Gaditano, cit.)

Paniagua, José María. Escribano de cámara de lo
civil, secretario de la Audiencia Territorial de
Castilla la Nueva, 1822. (Villafañe 1822)

Paniagua, Salvador. Teniente de Artillería, que
intervino en la deportación a Mallorca de los ser-
viles acusados de tales en la asonada de Barcelo-
na, 5 septiembre 1822. Tertulia Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822. (AGMS, expte.
Ramón Díaz Ortega)

Panigo, Teresa. Casada con Antonio Buch. Viven
en 1831 en la calle del Amor de Dios, nº 12, de
Madrid, con Nicolás Mellado. (Colección Causas
1865, V, p. 255, 322)

Pano, Joaquín. Afrancesado de Monzón (Hues-
ca), según una denuncia anónima y sin fecha
enviada a Palafox. (Arcarazo 1994)

Pantigosa o Pantigoso. Oficial del ejército, sospe-
choso de pertenecer en 1831 a la Comisión de La
Coruña. (Colección Causas 1865, V, p. 322)

Pantigoso, Cristóbal. Comandante guerrillero.
Junto con Claudio Escalera, Vicente Giraldo y
Feliciano Cuesta, dirige desde Herrera del
Duque, 20 diciembre 1811, pero incluye sucesos
posteriores, un parte a la Junta de Toledo, en el
que le dicen que no pudiendo tolerar el cobro de
contribuciones que estaba haciendo la columna
volante de Don Benito, como ya lo había hecho

en Talarrubias, acordaron reunir sus fuerzas en
Herrera del Duque, lo que hicieron el 23, conti-
nuaron a Talarrubias, desde donde siguiendo a
la columna marcharon a Campanario, adonde
llegaron a las 8 de la mañana del 24. Allí se
enteraron de que el convoy había salido hacia
Don Benito, por lo que apresuraron el darle
alcance y lo lograron en el camino que se dirige
a la Coronada, en donde presentaron batalla.
En ese momento se levantó la niebla que les
cubría, y se encontraron con nuevos refuerzos
enemigos, con los que no contaban, por lo que
tuvieron que retirarse. Pero, ayudados por la
niebla, volvieron a atacar hasta más allá de la Co-
ronada, y tuvieron que retirarse de nuevo. La
pérdida de los enemigos fue de 60 dragones y
varios infantes muertos y heridos, dos prisione-
ros, diez caballos, tercerolas, fornituras, espadas,
morriones y capas, 350 ovejas y 250 carneros;
además se extraviaron 200 reses vacunas, «y
una porción de cargas de trigo que se obscure-
ció con los bagajeros durante la acción». Las
pérdidas propias fueron tres muertos, un oficial
y un soldado heridos, dos prisioneros y seis caba-
llos que de puro cansados quedaron en el campo
de batalla. (Gazeta de Extremadura, 5 y 6 ene-
ro 1812; Gazeta de Aragón, 25 marzo 1812)

Pantisco. Cf. Gómez, Francisco.

Pantoja, Fernando María. Supernumerario, Sala
de Justicia, Consejo de las Órdenes, 1819-1820;
teniente de vicario y auditor general del ejérci-
to, 1821-1823.

Pantoja, José Alfonso. Oficial del Supremo Con-
sejo de la Guerra, 1820 (por el ramo de Marina),
1821 (ramo de Hacienda), 1822 (Marina); ofi-
cial de la Junta del Almirantazgo, 1823.

Paño y Viñolas, Agustín (Barcelona, 5 mayo 1791
- Barcelona, 9 septiembre 1865). Profesor de
contrabajo, de gran fama en Barcelona. (Soriano
1855)

Paolella Maggiore, Bartolomeo. Emigrado napo-
litano en Barcelona. Dice ser autor del artículo
«Homenaje a la verdad», publicado en el Diario

Constitucional de Barcelona de 31 de diciem-
bre de 1821. Ataca a de Concilii. (Diario de

Barcelona, 10 marzo 1822)
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Paoli, Pascual de. Vicecónsul en Puzzoli (Italia),
1820-1822.

Papadópulo, Juan. Comerciante griego estable-
cido en Palma. Sociedad Patriótica de Palma,
16-19 mayo 1820 y 4 mayo 1823.

Paparet. Jefe guerrillero que actúa en Cataluña,
1812. (Diario de Barcelona, 22 noviembre
1812)

Papat, José. Regidor constitucional de Ávila, 1
enero 1814. (Sánchez Albornoz 1911)

Papiol, Francisco. Presbítero y catedrático,
diputado por Cataluña a las Cortes de Cádiz, ele-
gido el 22-25 de febrero de 1810, juró el 24 de
septiembre de 1810. (Calvo Marcos 1883)

Paquin. Escudero de José I, caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27). (Ceballos-Escalera 1997)

Paracuello. Masón en Valencia, 1827. Militar,
probablemente. (Colección Causas 1865, V,
p. 294)

Paracuellos, Manuel. Vecino de Caspe (Zara-
goza), hecho prisionero en Daroca por Ramón
Gayan en marzo de 1812, por haber comprado y
almacenado 50 cahices de trigo por orden del
gobierno intruso. (Gazeta de Aragón, 21 marzo
1812)

Parada, José de. Oficial de la Secretaría de Esta-
do, secretario de la Embajada en Turín, 1819-
1821.

Parada y Bustos, Diego. Catedrático de Alcalá,
diputado por Cuenca a las Cortes de Cádiz, ele-
gido el 11 de febrero de 1810, juró el 24 de
octubre de 1810. Juez de hecho, diciembre
1820. Miembro de la Junta de Gobierno del
Banco de San Carlos, 1822-1823. Regidor cons-
titucional de Madrid, diputado por Cuenca a las
Cortes de 1822-1823. (Calvo Marcos 1883; El

Universal Observador Español, 14 diciembre
1820; Diputados 1822)

Páramo (Lerma, Burgos, ? - ?). Guerrillero de la
partida de Merino en 1809. (Aviraneta 1870)

Parcent, VI conde de. Cf. Cerda y Marín de
Resende, José Antonio de la. 

Parcerisa, Ramón (? - Oviedo, 26 julio 1850).
Tenor de la catedral de Oviedo, jubilado mucho
antes de su muerte. (Soriano 1855)

Pardillo del Pino, Manuel (Osuna, Sevilla, h. 1770
- ?). Hijo del escribano de Osuna José Pardillo y
hermano del también escribano Juan Bautista,
estudia en la Universidad ursaonense Filosofía,
Leyes y Cánones entre 1786 y 1793, ejerce como
abogado y notario público de Osuna, en donde
abre una escribanía en 1795. Nombrado por los
franceses comisario de Policía de Osuna, desem-
peña el cargo desde 1810 hasta mediados de
1811. Fue perseguido como afrancesado en
1812. (Díaz Torrejón 2001)

Pardillos, Agustín. Jefe guerrillero que actuaba
en 1810 en la zona de Híjar (Teruel) (Rodríguez-
Solís 1895). Le menciona Francisco Palafox, en
su parte del Cuartel General de las Cuevas, 4
junio 1810: Pardillos había ido a Híjar a recoger a
los mozos, cuando se presentaron trece france-
ses; mató a uno e hizo prisioneros a los demás.
(Gazeta de Valencia, 19 junio 1810; Diario de

Badajoz, 7 julio 1810; Rodríguez-Solís 1895)

Pardiñas, Matías. Capitán, gobernador del fuerte
Luis en Andalucía, 1819-1822.

Pardiñas de Soto, Joaquín. Abogado del Colegio
de Cádiz, abogado de asistencias a las visitas de
cárceles, en los meses de abril y octubre, 1812.
Patrono del argelino Hamel Ben el Cherif, a
quien José María Ruano puso preso, como testi-
go (sic), en un asunto de compra de armas. Par-
diñas en un escrito solicitó la libertad de Hamel
Ben el Cherif y la de los marroquíes Mohamed
Bentoya y Hachi Abdecader, pero no sólo no la
obtuvo, sino que se vio imponer una multa de
cien ducados; por no pagarla se le mandó al cas-
tillo de Santa Catalina, y no a la cárcel, en aten-
ción a que era cadete de Milicias Urbanas. Según
Ruano, la multa se debió a que con el escrito Par-
diñas había tratado de interrumpir un sumario
para averiguar la procedencia de unas bayonetas
que habían aparecido en Cádiz. A Pardiñas le
sacó del castillo un hijo suyo, que pagó la multa.
Cuenta la historia el folleto Expresión de la

Paoli, Pascual de
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verdad pidiendo justicia por la infracción de

las más sagradas leyes de la nación y de todo

el mundo, Cádiz, 1812, reseñado en El Redactor

General, 8 abril 1812 (recogido en El Conciso, 9
abril 1812). Sobre el tema su autor dirigió una
exposición a la Regencia, fechada en marzo de
1812, y encabezada con su nombre, «ciudadano
y vasallo español», publicada en Cádiz, 1812.
F. Q. en el Diario Mercantil de Cádiz, 30 sep-
tiembre 1812, dijo que Pardiñas no contaba su
historia, «por ciertos reparos que aún sufre la
libertad de imprenta». Como picado por un
áspid, Pardiñas se revuelve (en el propio Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 4 octubre 1812), y
dice que en veintidós años de profesión jamás le
han amedrentado multas ni calabozos, habla de
los recursos, ordinarios y extraordinarios, que ha
planteado, y de los entorpecimientos que sufren,
y dice que la cuestión es saber si «la Constitución
es sólo obra para que se lea, o para que se obser-
ve exigiendo y viendo poner en práctica la respon-
sabilidad personal de los magistrados que
atropellan al ciudadano con infracción de las
leyes». En un artículo del Diario Mercantil de

Cádiz, 16 noviembre 1812, se dice que después
de ocho meses de que Pardiñas se presentase
en queja al Consejo de la Guerra, aún no se ha
decidido nada. En otro, Cádiz, 25 febrero 1813,
El Redactor General, 26 febrero 1813, publica
la sentencia del Tribunal Especial de Guerra y
Marina del día 23, por la que se declara atenta-
do la prisión sufrida, se ordena la devolución de
los cien ducados, y se previene al Gobierno para
que no se repita. Elector parroquial de Cádiz,
por el barrio de San Lorenzo, 1813. En 1812
vivía en la calle de la Verónica, nº 169. (Aboga-
dos 1812; Diario Mercantil de Cádiz, cit. y 10
marzo 1812; El Redactor General, cit. y 18
agosto 1813; El Conciso, cit.; Riaño de la Igle-
sia 2004)

Pardiñas y Villardefrancos, Ramón (Santiago de
Compostela, 1802 - Maella, Zaragoza, 1 octubre
1838). Absolutista en 1823, cristino en 1833. Se
distinguió en la lucha contra Gómez, ascendió a
mariscal de campo, y fue derrotado, según se
dice por exceso de confianza, en la acción de
Maella. Los carlistas lo fusilaron. Sus descen-
dientes recibieron el título de marqueses de
Casa Pardiñas. (Rújula López 1998; Diccionario
Historia 1968; Páez 1966)

Pardío, Francisco de Borja (? - Málaga, 11 di-
ciembre 1831). Comisario honorario de Guerra,
1817-1823. Comisario de la Junta de Londres en
Gibraltar hacia 1826. Compañero de Torrijos, le
acompañó a su expedición malagueña, y fue fusi-
lado. (Castells 1982; Colección Causas 1865, V,
p. 349)

Pardo. Abogado enviado por José I como emisa-
rio en la negociación confiada al fraile la Peña.
(Martin 1969)

Pardo. Librero de Zaragoza, en la calle de la
Cuchillería, 1823. (Diario Constitucional de

Zaragoza, 17 febrero 1823)

Pardo, Antonio. Alcalde mayor de Villa del Río
(Córdoba), 1817-1820; juez de primera instancia
de Baena (Córdoba), 1822-1823.

Pardo, Antonio. Teniente coronel de Artillería,
nombrado el 28 de agosto de 1811 director de las
fábricas de armas asturianas. Con ello, la fabrica-
ción recomenzó en Oviedo en octubre de 1811.
(Fugier 1931)

Pardo, Antonio. Coronel de Artillería, comandan-
te en Panamá, 1815-1822. Puede ser el anterior.

Pardo, Francisco. Catedrático de Prima de la
Facultad de Cánones de la Universidad de San-
tiago, diputado por la provincia de Santiago a las
Cortes de Cádiz, elegido el 28 de febrero de
1810, juró el 24 de septiembre de 1810; en 1812
ausente con licencia temporal. Refugiado en
Inglaterra, en enero de 1829 percibía una libra y
cuatro chelines al mes del Comité de Ayuda.
(Guía Política 1812; Calvo Marcos 1883; SUL,
Wellington Papers)

Pardo, José. Refugiado en Inglaterra, en enero
de 1829 percibía una libra y cuatro chelines al
mes del Comité de Ayuda. Dejó el país el 24 de
febrero de 1829, y entonces recibió diez libras.
(SUL, Wellington Papers)

Pardo, Juan Bautista. Ayudante del regimiento
de Farnesio, secretario segundo de la Junta de
Sevilla, 28 mayo 1808, firmante como tal de la
proclama A los franceses, Sevilla, 29 mayo, en
la que se les invita, así como a los soldados de
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otras nacionalidades presentes en el ejército
francés, a unirse a los españoles. Brigadier en
1816, comandante general en Pampatar (Améri-
ca). (Diario Mercantil de Cádiz, 5 junio 1808;
Colección Papeles 1808, cuaderno 2, p. 83-87;
Flinter 1834)

Pardo, Luis. Capitán de fragata, 1819-1821.

Pardo, Manuela. Ama de repuesto del infante
Carlos Luis (futuro Carlos VI o Montemolín),
nacido en enero de 1818. Contratada en 1817,
tuvo la desgracia de ver morir en 1819 a una hija
suya que había traído consigo. Se le dio 500
ducados, gastos de viaje, 3.000 reales de gratifi-
cación, y una pensión vitalicia de 200 ducados,
libres de media anata. (Cortés 1958)

Pardo, Melchor. Administrador de Loterías. Ter-
tulia Patriótica de Córdoba. 

Pardo, Pedro. Canónigo, administrador del arzo-
bispado de Toledo, propuesto en 1809, copresi-
dente con Juan Antonio Frexa de la junta de la
ciudad. (AHN, Estado, leg. 29 F, doc. 151 y leg.
40, expte. 62/3)

Pardo, Pedro Atanasio. Miembro de la Junta
Suprema de Gobierno de la ciudad de Zaragoza y
del reino de Aragón, firmante de la Repre-

sentación a S. M. (José I), Zaragoza, 11 marzo
1809, publicada en El Imparcial, 24 marzo 1809.
(El Imparcial, cit.)

Pardo, Ramón. Arquitecto de Zaragoza, a quien
se debió en 1811 el nuevo puente de tablas de
Fraga (Huesca). (Gazeta Nacional de Zara-

goza, 21 julio 1811)

Pardo, Ramón. Capitán de fragata, 1811-1823. 

Pardo de Andrade, Manuel (Xaz, San Martín de
Dorneda, La Coruña, 21 noviembre 1760 - París,
5 mayo 1832). De familia hidalga nace el 21 de
noviembre de 1760 en el pazo de Xaz, parroquia
de San Martín de Dorneda, en las cercanías de La
Coruña. Su condición de segundón lo destina al
claustro y el reciente establecimiento de los agus-
tinos en La Coruña, que con su orientación
moderna y progresista en la educación de la ju-
ventud venían a llenar un vacío en las instituciones

pedagógicas locales, hubo de condicionar en
gran manera la predilección de sus mayores hacia
aquella orden. Ingresó en ella antes de cumplir los
15 años y desde el principio se destacó su inteli-
gencia despejada y su facilidad para los estudios,
como prueba el que ya en diciembre de 1777 sus-
tentase en el Real Colegio de San Agustín de La
Coruña —según costumbre de la época-— un
acto público de filosofía y física general, con unas
tesis que se conservan impresas por Montero y
Frayz en Santiago. Las prometedoras dotes inte-
lectuales del joven Pardo de Andrade animaron a
sus superiores a enviarlo a Salamanca para pro-
seguir allí sus estudios teológicos. Lo encontra-
remos, pues, matriculado en la salmantina
Facultad de Teología en los cursos 1780-1781 y
1781-1782, en un momento en que, a pesar de la
decadencia intelectual de los últimos años, la cir-
culación de ideas era todavía intensa en aquella
ciudad. A ello contribuía activamente el conven-
to de San Agustín, que hasta muy poco antes
había hecho de la celda de su prior fray Diego
González uno de los más exquisitos cenáculos
literarios de España. Sin duda el ambiente sal-
mantino moldeó al joven Pardo de Andrade
imprimiéndole gustos y tendencias que habría de
conservar toda su vida. El novicio gallego debía
ser considerado como una segura promesa para
la orden y lo acredita el que se le envíe a conti-
nuar sus estudios en Italia. Lo encontramos en
Roma a partir de agosto de 1782 y al año siguien-
te en Perusa, de donde, una vez alcanzado el gra-
do académico necesario, se traslada a Ancona
para desempeñar en el colegio de aquella ciudad
funciones docentes como lector de Huma-
nidades, Física y Moral hasta 1787. La estancia
en este puerto del Adriático, punta avanzada
entonces hacia el Próximo Oriente y uno de los
más activos de los Estados Pontificios, no debió
estar exenta de atractivos y transcurriría salpica-
da de actividades en parte extrañas a la rutina
conventual y didáctica. Sabemos, por ejemplo,
que en 1784, cuando la peste interrumpía las
relaciones de todo género entre Europa y Tur-
quía, Pardo de Andrade, único español residente
en aquel puerto, autorizado a recibir embarca-
ciones de los países afectados, actuó de enlace
entre la Embajada española de Constantinopla y
los representantes diplomáticos españoles en
Bolonia. También a esta época hay que referir
una actividad literaria muy intensa en lengua
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italiana de la que sobrevive la tragicomedia La

conversione di Sant’Agostino, escrita para
conmemorar el centenario de la muerte del fun-
dador de su orden y destinada probablemente,
siguiendo la tradición del colegio, a ser represen-
tada en el teatro que regentaban los agustinos de
Ancona. En 1787 y cuando el nombramiento
como maestro de lógica para el Colegio de Fina-
le in Emilia, hecho por el duque de Módena,
parecía señalar una nueva etapa en su carrera
académica, nos lo encontramos de nuevo en
España, y este regreso va a ser definitivo signifi-
cando, por añadidura, su alejamiento de la orden
agustiniana. La decisión de poner fin a su vida
conventual va envuelta en el acostumbrado sub-
terfugio de una salud delicada aunque no excluye
otros motivos, como las «repetidas persecuciones
que le han hecho notorio agravio» en su carrera.
En espera de la secularización, que habría de
obtener en noviembre de 1792, volvemos a
encontrarlo en la casa paterna de Xaz, que le sir-
ve de refugio antes de dar un nuevo giro a su
existencia. Allí continúa ejercitándose en las
letras, auténtica y nunca abandonada vocación,
que cristaliza con nuevos bríos al obtener el nom-
bramiento de capellán castrense en el segundo
batallón del regimiento de Infantería de Guadala-
jara. Destino afortunado que, obligándolo a reco-
rrer durante once largos años el centro y norte
de la península, lo arrancó de la inactividad for-
zosa y de las murrias del intelectual arrinconado
en su aldea, que lo puso en contacto con ambien-
tes nuevos y horizontes desconocidos conce-
diéndole amplio espacio a lecturas y meditaciones
y una libertad de acción de otra forma impensa-
ble. El atractivo ejercitado en su espíritu por la
milicia hacía de ésta la profesión ideal y hubiera
sido la meta ambicionada de su vida —según
confesaría él mismo más adelante— de no haber-
la alejado de sus derroteros la fatalidad de un
nacimiento tras otros hermanos varones. La
década final del siglo XVIII presencia, pues, la
transformación de nuestro hombre en «escritor
de papeles públicos». Espaciados al principio,
pero con frecuencia y regularidad cada vez
mayores, veremos aparecer en el Diario de

Madrid sus escritos, firmados con una serie de
seudónimos de los que el más conocido llega a
ser el de Leon de Parma. Surge aquí y se puede
seguir en pleno durante varios años la evolución
de una vocación periodística entendida a la

manera de la época. Surge asimismo una perso-
nalidad de escritor polifacético que injerta atina-
damente el utile dulci —aspiración ilustrada
por excelencia— en la existencia cotidiana de una
buena porción de españoles, esto es, los numero-
sos suscriptores de uno de los periódicos de
mayor aceptación en España entera como era el
Diario de Madrid. Divagaciones poéticas, polé-
micas literarias, artículos de viajes y opiniones
sobre educación contribuyen ya sea a formar un
determinado gusto, ya a difundir ideas avanza-
das y progresistas. Además, gracias a estos
escritos Galicia llegó a encontrarse con oportu-
nidades nunca vistas en su historia para ventilar
ante la opinión nacional cuestiones que le ata-
ñían de manera particular, pero en última instan-
cia podían ser también espejo para otros ámbitos
de la comunidad nacional. La esperanza de dedi-
carse a tratarlas con exclusividad y para un audi-
torio de paisanos suyos impulsa a Pardo Andrade
en diciembre de 1797 a gestionar ante el Conse-
jo de Castilla la creación de un periódico que
había de publicarse en La Coruña titulado El

Curioso Herculino, para el que no consigue por
entonces la aprobación superior. El ambicioso
proyecto habría de quedar arrinconado por el
momento para resurgir más tarde, ya muy trans-
formado en miras y objetivos cuando, tras la
invasión francesa, las circunstancias nacionales
llamaban con urgencia a más apremiantes tareas.
Dan fe, entre tanto, de su atención siempre vigi-
lante hacia los problemas económicos y sociales
del reino de Galicia toda una serie de «proyec-
tos» que a través del Consulado de La Coruña
lograban publicidad, llegando sus ecos hasta la
Sociedad Económica Matritense. Retirado de su
destino como capellán militar con el grado de
capitán, Pardo de Andrade se encontraba otra
vez en el pazo de Xaz cuando la invasión france-
sa lo lleva a una toma de posición neta contra los
invasores. Ahora resurge con brío redoblado su
vocación periodística, más necesaria que nunca
para canalizar entusiasmos y convicciones así
como para orientar al público y constituir un blo-
que de opinión compacto. Será en este momento
cuando lo encontremos a la cabeza de una publi-
cación que se considera el primer periódico po-
lítico de la época, esto es, el Diario de La

Coruña, aparecido ininterrumpidamente desde
junio de 1808 hasta enero de 1809 bajo los aus-
picios de la Junta de Galicia. Al capitular la

2329

Pardo de Andrade, Manuel



ciudad ante el empuje francés, Pardo de Andra-
de busca refugio en los montes logrando salvar-
se mientras el pazo de Xaz, sus bienes y escritos
eran pasto de las llamas y del saqueo. Una vez
recobrado el gobierno local por las autoridades
nacionales, Pardo de Andrade volverá a guiar la
opinión pública de Galicia entera desde las pági-
nas del Semanario Político, Histórico y Litera-

rio de La Coruña que a lo largo de 1809 y 1810
se erige en atalaya de los acontecimientos. Docu-
mento incomparable, el periódico examina en su
parte histórica las vicisitudes de la resistencia
galaica y nacional ante el invasor, analizando en
su parte política la situación internacional y no
descuidando en su sección literaria los delicados
logros que la duración de la contienda hacía peli-
grar, esto es, los frutos de la cultura de la inte-
ligencia y del arte. Es muy interesante observar
el importante papel adjudicado a la poesía en el
Semanario y su transformación, pues de objeto
de entretenimiento y placer va pasando insensi-
blemente y por grados a transmitir el mensaje
patriótico y a mantener vivo el entusiasmo. Estas
páginas vuelven además por los fueros de la con-
servación de tradiciones literarias en trance de
desvanecerse ahora ante urgencias mucho más
perentorias y brutales. En La Coruña, transfor-
mada gracias al alejamiento del escenario de la
guerra en lugar de refugio de quienes veían peli-
grar vidas y bienes, se daban cita por aquellos
días muchos hombres de letras cuya gran aper-
tura de ideas favorece una fermentación nunca
vista de publicaciones e iniciativas políticas.
Valentín de Foronda, Antonio de la Peña, Manuel
Santurio García Sala, Pablo de Jérica, Marcelino
Calero y Portocarrero son algunos de estos lite-
ratos —en la amplia acepción del término usada
entonces— que en estrecha alianza con las fuer-
zas vivas coruñesas —hidalgos bien arraigados
en el terruño gallego y comerciantes inmigra-
dos— libran la batalla liberal en todos los cam-
pos, desde el de la teoría política hasta el del
espectáculo propagandístico. Protagonista so-
bresaliente de esta actividad multiforme Pardo
de Andrade se vuelca entonces en una incesante
operación de pedagogía popular que no se limita
a los escritos teóricos o poéticos, destinados a
iluminar al público culto o a catalizar el entusias-
mo de sus lectores por el conducto de la belleza
formal, sino que alcanza el terreno de más pro-
fundo influjo colectivo, esto es, el teatro. En

febrero de 1811 se anunciaba en el Diario de La

Coruña la publicación por suscripción de una
colección de obras dramáticas suyas, algunas
representadas ya, encaminadas a la reforma de
las costumbres. El que la impresión no llegase a
realizarse —ciertamente por la exigüidad del
número de los suscriptores— no invalida el valor
ni la intención en el ámbito de las pasiones po-
pulares. Como él, también Foronda y Jérica se
asociarían a esta labor de ilustración de los con-
ciudadanos a través de la escena. Este mismo
año de 1811 es también el de la publicación de una
de sus principales aportaciones al pensamiento
político de la época: las Reflexiones sobre la

mejor Constitución posible en España salen en
La Coruña publicadas por Vila y, dato interesan-
te, bajo el nombre de su autor, que lo escamoteará
en cambio en otros escritos más polémicos. La
familiaridad de éste con las corrientes ideológi-
cas más sobresalientes de la época y su cono-
cimiento de la historia quedan de manifiesto en
esta original meditación sobre temas que lo
atraían desde 1809 o que encuentran ocasión en
ese año de darsde a conocer. En efecto, ya en el
nº 13 del Semanario Político había ofrecido
Pardo de Andrade un esbozo de código constitu-
cional revelador de una particular sensibilidad
hacia los problemas nacionales que la coyuntura
política había traído a primer plano. La labor
periodística constituye también en este momen-
to una importante ocupación. Por decreto del
Consejo de Regencia se crea el Boletín Patrióti-

co en septiembre de 1811 para «promover el
entusiasmo en los pueblos invadidos por el ene-
migo y mantener el espíritu público» y se encar-
gaba oficialmente de su redacción y distribución
para la mitad occidental de la península a Pardo
de Andrade, quien pasaba así a colaborar direc-
tamente con el Gobierno, como había hecho ya
en 1809 estando a cargo del Diario de La Coru-

ña. En aquellos días sus enemigos se hacían
lenguas de su dependencia de Canga Argüelles,
pero lo cierto es que la protección oficial no sir-
vió para hacer más afortunada esta experiencia.
Conflictos de intereses entre la Junta del Reino y
la Suprema contribuyeron a que el periódico tu-
viera vida breve y azarosa. Además, la retribu-
ción a su redactor era francamente insuficiente y
no sería ciertamente un estímulo para luchar con-
tra las dificultades. Por otra parte, el tono imper-
sonal que se imponía desde su nacimiento a la
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hojita, dedicada en su mayor parte a la reproduc-
ción de documentos oficiales, tampoco hubo de
permitir a su redactor grandes vuelos ideológi-
cos. Por el contrario, la colaboración en el periódi-
co El Ciudadano por la Constitución a lo largo
de 1812, 1813 y 1814 le permitió establecer fe-
cundas relaciones con un equipo de redacción de
excepcional calidad y le dio pie para desplegar
ampliamente su pensamiento sobre cuestiones
de actualidad política muy apremiantes para la
convivencia nacional. Aquellas páginas le dan
además ocasión de explayar su nuevo concepto
de la poesía, ahora totalmente subordinada al
móvil ideológico: poesía de urgencia, palanca de
los resortes emotivos de la colectividad, espec-
táculo y catarsis. Esta actitud, sin duda compar-
tida por otros compañeros de la redacción
dedicados como él en cuerpo y alma a la propa-
gación de la buena nueva constitucional, nos re-
vela, entre otras cosas, el papel importantísimo
que los liberales encomendaban a las fiestas cívi-
cas para moldear el espíritu público, contrapo-
niéndolas a las solemnidades religiosas. Es de
noviembre de 1812 la aparición en La Coruña
de un folleto anónimo aunque atribuido inmedia-
tamente a Pardo de Andrade, titulado Juicio

imparcial sobre la conducta del obispo «que

fue» de Orense, denuncia de las supervivencias
del Antiguo Régimen más peligrosas para el nuevo
orden constitucional. Otras dos obras anónimas,
aunque también de atribución casi segura, pue-
den registrarse aquí: los Principios elementales

que han de servir de gobierno a la comisión

de los tres juntas reunidas en Galicia, León y

Asturias...; y El pueblo gallego no hizo gestión

alguna para que el Supremo Gobierno resta-

blezca el tribunal de la Inquisición, publicados
en La Coruña en 1811 y 1812 respectivamente. En
agosto de 1813 Pardo de Andrade entraba a for-
mar parte de la recién constituida Junta de Cen-
sura y Protección de la Libertad de Imprenta en
calidad de vocal eclesiástico. Junto a él Valentín
de Foronda, el canónigo Samaniego, el capitán
de fragata José O’Connock, Antonio de la Peña,
Gonzalo Mosquera y Miguel Belorado eran los
encargados de salvaguardar las disposiciones
gubernamentales sobre la libertad de prensa.
Difícil tarea, obstaculizada sin cesar por las arti-
mañas de los adversarios políticos, usufruc-
tuarios de aquellas mismas libertades que
condenaban, pero gracias a las cuales se iban

haciendo cada día más arrogantes, hasta tal pun-
to que la Junta Censoria Provincial llegaba a
denunciar seriamente a la Suprema su intención
de dimitir. Por estas fechas Pardo de Andrade
colaboraba en todas las empresas de divulgación
constitucional promovidas a nivel local para
neutralizar el poder del bando adversario. Epi-
sodio bien significativo de su engagement fue la
publicación, anónima, de Os rogos d’un gallego

establecido en Londres, dedicados os seus pai-

sanos para abrilles os ollos sobre certas iño-

rancias, e o demais que verá o curioso lector (La
Coruña, en la caja tipográfica del Diario, 1813),
romance al estilo de los que cantaban los ciegos
por las ferias y destinado a iluminar a la parte
más desproveída culturalmante de la población
gallega sobre la Inquisición. Pero esta composi-
ción, tan controvertida por lo que hace a su valor
literario, así como por su alcance político, no es
sino el momento culminante del nuevo concepto
de poesía que ostenta por estas fechas Pardo de
Andrade, aceptando su papel de portavoz de los
anhelos liberales y progresistas de su tiempo. El
escritor constituye entonces junto con los más
significados liberales coruñeses —en su mayor
parte activos en la redacción del Ciudadano

por la Constitución— un comité de protección
civil que se reunía en el coruñés Café de la Espe-
ranza y que se proponía orientar a campesinos y
artesanos —imponente fuerza de choque mani-
pulada por los adversarios, dueños tanto de las
tierras como de las conciencias— y a favorecer la
observancia y el recto conocimiento de la Cons-
titución, profundamente desvirtuada sobre todo
en el ámbito rural. La pertenencia al Club de la
Esperanza —foco de masones y revoluciona-
rios— habría de transformarse precisamente a
partir de mayo de 1814 en una de las más formi-
dables acusaciones contra sus miembros. Cuan-
do descargó al fin la tempestad que venía
cerniéndose sobre la España constitucional, Par-
do de Andrade logra salvarse, con la huida, de la
pena de horca ordinaria previa degradación a
que lo condena el Tribunal Militar. Embarcado
en La Coruña y tras una probable escala en Fran-
cia, difícil de documentar, va a parar a Inglaterra,
de donde acabará por trasladarse a París. Las
grandes posibilidades de supervivencia ofrecidas
por la capital francesa, así como el conocimiento
previo del idioma, deben haber pesado considera-
blemente en esta elección. Los seis interminables
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años transcurridos entre 1814 y 1820, las penali-
dades y la escasa salud no lograron desviar a
nuestro hombre de sus antiguos ideales. No sabe-
mos con qué éxito, pero conspiraría, sin duda,
como se deduce de sus mismas palabras: «Desde
su destierro trabajaba para derrocar la facción
infame que se había apoderado del mando...».
Moratín, que lo trató en casa de amigos comunes,
nos lo describe además siempre ocupado en com-
poner una serie interminable de décimas, las
mismas quizá que, reelaboradas, se apresuró a
imprimir en La Coruña, a su regreso en 1820, en
la imprenta de Iguereta con el título de Poesías.

Volvía entonces del destierro reclamado por sus
paisanos, como se deduce del acuerdo tomado
por Junta de Gobierno del Consulado de La
Coruña, que en mayo de aquel año le remitía a
París 6.000 reales para gastos de viaje «en consi-
deración a sus buenos servicios y ser necesario
en la provincia para escribir». Volvía acompaña-
do de Rosa Hardy, que le había dado ya una hija
y le daría otra más, nacida en Xaz al poco, en
octubre de 1820. Su vocación de escritor público
quedaría confirmada durante el Trienio constitu-
cional en que, como redactor de Correo de la

Diputación de La Coruña, volvía a reanudar
sus actividades publicísticas y de difusión del
espíritu constitucional. No había de ser por
mucho tiempo, pues el periódico cesó en 1822 y
en 1823 la nueva huida, tras el bloqueo de La
Coruña por el general Bourke, volvía a abrir un
período oscuro y desesperanzado para el escri-
tor. Llega a Inglaterra en julio de 1823 y de allí se
traslada a Bruselas en octubre del mismo año
para residir en aquella ciudad hasta junio de
1825, aunque con desplazamientos a Alemania e
Inglaterra. El motivo de esta vida errabunda era
la dificultad de obtener permiso de residencia
sin poseer pasaporte oficial del nuevo gobierno,
unida a los intentos de procurarse algún modo
de subsistencia. Las privaciones y el clima adver-
so debieron someter a dura prueba un organismo
delicado de suyo y ya minado por la edad, por lo
que el deseo de trocar tan inhospitalario refugio
por la dulce Italia de su juventud se le presenta
repentinamente como un espejismo huidizo.
Provisto al fin de un pasaporte obtenido en Bru-
selas, en julio de 1825 se hallaba en París en
compañía de su mujer e hijas y allí supo bruju-
learse hasta lograr un puesto como traductor de
obras científicas que le permitía vivir con cierto

acomodo. Pardo de Andrade moría en París el 5
de mayo de 1832 a consecuencia del cólera. El
escritor político y el poeta se habían eclipsado
hacía tiempo, ahogados por las dificultades de la
supervivencia cotidiana y por un escepticismo
más que justificado, dadas las circunstancias que
lo habían acompañado en los últimos veinte
años. El peligroso revolucionario fichado por la
policía francesa no es, en su último destierro,
sino un hombre vencido por la adversidad. Para
calcular la dimensión revolucionaria de sus escri-
tos de la madurez, causa de las penalidades de
sus últimos años, debe confrontarse el programa
en ellos enunciado con la inmovilidad predicada
y practicada por sus adversarios políticos. Aun-
que en lo esencial Pardo de Andrade no fuera
sino un liberal moderado, de estricta observancia
en materia económica, defensor de la igualdad
civil y política, su peligrosidad social radicaba en
el ascendiente indudable que ejerció durante los
años de crisis nacional sobre la opinión pública.
Actuando como catalizador de sentimientos
sublimes y exaltados, el escritor incitaba a la
reflexión tanto como al sacrificio en nombre de
un interés público que empezaba a cristalizar y a
ser invocado bajo el nombre de patria. La reivin-
dicación que merece su memoria debe partir del
reconocimiento de un valor muy superior al que
la crítica suele concederle tanto al hombre como
a su obra. Lejos de limitarse a ser un precursor
del moderno periodismo, Pardo de Andrade
encarna, y egregiamente por cierto, el último
avatar del philosophe. Autor de la voz M. R. Sau-
rin de la Iglesia. (Martínez Salazar 1892; Carré
1916; Meijide 1983; Odriozola 1983a; Saurin de la
Iglesia 1991; Barreiro 1982b)

Pardo Bazán, Miguel. Jefe político de Lugo, 1823.

Pardo de Figueroa, Benito (Fefiñanes, Ponte-
vedra, 25 noviembre 1755 - Riga, 20 octubre
1812). Hijo de Baltasar Pardo de Figueroa y de
Ana Jacoba Valladares. Coronel del regimiento
de la Princesa, 1791. Se casó en Zaragoza, 1792,
con María Isabel Adelaida Destrehan, nacida en
Nueva Orleans en 1774, hija del oficial de Milicias
Jean-Baptiste Destrehan (1749-1775), y de
María Felicitas de Saint-Maxent, quien por un
matrimonio ulterior sería condesa de Gálvez.
Mariscal de campo, 1795, nombrado el 17 de no-
viembre de 1797 inspector general de Infantería,

Pardo Bazán, Miguel
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autor de Examen analítico del cuadro de la

Trasfiguración de Rafael de Urbino, seguido de

algunas observaciones sobre la pintura de los

griegos, París, 1804, traducción al francés, París,
1805, y al alemán, Berlín, 1806. El 14 de octubre
de 1805 se le nombra ministro plenipotenciario y
enviado extraordinario en Berlín. Sigue su pro-
ducción con Ode à don Juan Arriaza, poète

espagnol, écrite en grec par le général... avec

les traductions latine, fraçoise, allemand,
Berlín, 1807. En septiembre de 1807 se le envía
de embajador de España a San Petersburgo,
confirmado por José I. Se mantuvo con gran
habilidad hasta la guerra franco-rusa de 1812.
Caballero de la Orden Real de España, 25 octu-
bre 1809 (Gazeta de Madrid del 27). Teniente
general, 14 noviembre 1809. Gran banda de la
misma orden, 6 enero 1810 (Gazeta de Madrid

del 10). Autor también de Táctica general de

Infantería según la Asamblea de Vallecas, por

el mariscal de campo… y dada al regimiento

provincial de Mallorca por su teniente coro-

nel D. Pedro Ramírez y Vandama, Palma de
Mallorca, 1809-1810. (AGMS; Farinelli 1924;
Martin 1969; Mercader 1983; Palau y Dulcet
1948; Ceballos-Escalera 1997)

Pardo Figueroa Sarmiento, Baltasar, VIII conde

de Maceda, marqués de Figueroa y de la Atalaya,

grande de España (Pontevedra, ? - Rioseco, 14
julio 1808). Hijo de Francisco Pardo Figueroa,
marqués de Figueroa y de la Atalaya, y de María
Josefa Sarmiento. Heredó el título condal del VII
conde Manuel Lanzós y Lanzós, que murió sin
descendencia. Teniente coronel del regimiento
de Monterrey, 10 abril 1798; coronel del mismo,
17 noviembre 1798; teniente coronel agregado al
Inmemorial del Rey, 19 julio 1800; comandante
de un distrito de la costa de Galicia, 7 septiem-
bre 1801; teniente coronel en el regimiento del
Príncipe, 23 julio 1802; graduado de coronel, 5
octubre 1802; coronel del regimiento de Infante-
ría de Zaragoza, 12 noviembre 1805. Murió en la
batalla de Rioseco. No dejó herederos, pues era
soltero. El título pasó a su hermana Ramona
Escolástica, y por matrimonio a Juan José Caa-
maño y Pardo. J. S. y C. publica un romance «A
la muerte del conde de Maceda» en Diario de

Badajoz, 17 septiembre 1808. Un folleto, La

muerte del conde de Maceda, se anuncia en
Diario Mercantil de Cádiz, 30 septiembre

1808. La Junta Central, el 7 de noviembre de 1808,
aprueba la formación de un regimiento de Infan-
tería con el nombre de Maceda, para perpetuar
su memoria. (AGMS; Diario de Badajoz, cit.;
Diario Mercantil de Cádiz, cit.)

Pardo Figueroa Sarmiento, Ramona Escolástica,

IX condesa de Maceda. Hermana y sucesora del
anterior, casada con Juan José Caamaño y Pardo. 

Pardo Montenegro, Ramón. Caballero de Carlos
III, maestrante de Ronda por Mondoñedo, vocal
de la Junta Suprema de Galicia, 1808. Enfermó
gravemente y tuvo que ser sustituido. (García
Rámila 1930)

Pardo Quiroga, Juan. Miembro honorario del
Tribunal Especial de Guerra y Marina, 1823.

Pardo y Rivadeneira, Manuel José (Pazo de Ca-
saldereito, Lugo, 18 marzo 1759 - Madrid, 15
abril 1839). Hijo de Pedro Ignacio Pardo Rivade-
neira y de Juana Bernarda González Bañón y
Hermida. Alcalde del crimen de la Audiencia de
Lima, 9 noviembre 1792 (tomó posesión el 4
de junio de 1794), oidor de la misma, 16 marzo
1797 (tomó posesión el 16 de febrero de 1798).
Regente de la Audiencia de Cuzco, 31 diciembre
1805. El 5 de agosto de 1806, después de vencer
algunos problemas burocráticos, se casó con Ma-
riana de Aliaga y Borda, natural de Lima, hija de
los marqueses de Fuente Hermosa. Ministro
honorario del Consejo de Indias, 1817-1820, re-
tornó a la península el 12 de noviembre de 1821,
miembro suplente del Tribunal Especial de
Guerra y Marina, Sala de Justicia, septiembre
1822-1823. (Lohmann 1974)

Pardo Rivadeneira, Santiago. Secretario del Real
Acuerdo y presidencia de la Chancillería de
Valladolid, que refrenda el manifiesto de Grego-
rio de la Cuesta, Valladolid, 22 mayo 1808. (Dia-

rio de Madrid, 5 junio 1808)

Paredes, Ángel de. Afrancesado, aspirante en
1809 a una vacante de canónigo en Osuna (Sevi-
lla). Su correspondencia fue en parte intercepta-
da. (AHN, Estado, leg. 10 A, doc. 15)

Paredes, Juan Manuel de (Mazarrón, Murcia, ? -
?). Ingresó en el Ejército de soldado el 6 de enero
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de 1791, toma parte en la guerra contra Francia
desde el 29 de junio de 1794 hasta la paz, em-
pleado en el servicio de guerrilla; y se halla en
Gibraltar, 1798, en la campaña de Portugal, 1801,
y en la Guerra de la Independencia, ascendiendo
a alférez el 14 de junio de 1808. Toma parte en las
batallas de Almaraz, Mérida, Talavera de la Reina
y Ocaña. Ayudante del regimiento de Caballería
de Cazadores Imperiales de Toledo; solicita el
grado de capitán, Sta. Elena, 22 octubre 1809.
Hecho prisionero el 11 de marzo de 1811, se fugó
al día siguiente, graduándose de capitán el 26 de
mayo de 1811, y capitán efectivo el 30 de agosto
de 1811. Participó en la batalla de los Arapiles,
1812, pero todavía en 1813, siendo capitán del
extinguido regimiento de Lanceros de Castilla y
de reemplazo en la primera compañía de Húsares de
Burgos, solicita la sanción del empleo. Debió caer
de nuevo prisionero, pues el 5 de octubre de 1815
se queja desde Madrid que a los diecisiete días de
salir de Vitoria, en donde se hallaba prisionero, no
ha recibido paga alguna. Era capitán del regimien-
to de Húsares de La Rioja, agregado al de Cazado-
res de Sagunto. Gran cruz de San Hermenegildo, 8
mayo 1816, y de San Fernando, 9 mayo 1816.
Gobernador militar y político de Medina del Cam-
po. Teniente coronel; fiscal de la causa del 7 de ju-
lio de 1822, 25 agosto 1822; sargento mayor de
Madrid, 11 octubre 1822. Para la causa buscó el
asesoramiento de Gonzalo Luna y de Juan Romero
Alpuente, pero ante su intención de sentar en el
banquillo a todos los presuntos culpables —con la
excepción del rey, protegido por la Constitución—,
el Tribunal Especial de Guerra y Marina le arreba-
tó la causa el 5 de noviembre de 1822, no dejándo-
le más que la de Luis Mon y consortes. Publicó
Manifiesto que hace a la España el fiscal de la

causa de conspiración del 7 de julio último,
Madrid, 1822; Representación que don... ha ele-

vado a Su Majestad, Madrid, 1822 (publicada
también en Eco de Colom, 3 y 4 diciembre 1822,
y en otros números no vistos); Dictamen de la

comisión encargada de examinar el proyecto

de decreto, pasado por el Gobierno a las Cortes

a fin de dar un testimonio de gratitud por los

acontecimientos del 7 de julio de este año,
Madrid, 1822; Criminalidad positiva de las con-

mociones populares de Cádiz, Sevilla, Murcia,

Cartagena, Valencia, etc., en 1821 y primeros

de enero de 1822, Valencia, marzo 1822. Sociedad
Patriótica Landaburiana, 22 diciembre 1822;

primer director de la misma, 30 diciembre 1822.
Publicó Informe de la comisión especial sobre

los resultados que dan los documentos manda-

dos pasen a ella sobre las ocurrencias de los

primeros días de julio último, Madrid, 1823.
Capitulado en Cartagena, escribe desde Madrid:
«Garantizadas mis opiniones políticas y conducta
conforme a la ley vigente hasta aquel día, descan-
saba pacífico bajo, la salvaguardia de su licencia
indefinida, y lo que es más bajo la tranquilidad de
su conciencia, cuando fue arrebatado del seno de
mi desgraciada familia y conducido a uno de los
calabozos de aquella plaza, desde cuyo punto fue
trasladado a ésta sin el consuelo al menos de ha-
bérsele interrogado ni dicho los causales que moti-
varon su prisión». Preso en el Cuartel de Inválidos
de Madrid, el 22 de junio de 1824 pide que le pue-
da ver su desgraciada mujer, y que se le auxilie con
la paga de primer ayudante, que era antes del 7 de
marzo de 1820, o con la de oficial indefinido, que
lo era en el momento de su prisión. El 23 de agos-
to de 1824 se le pone a disposición de don Rafael
Paz y Fuertes. Se le concede media paga el 13 de
octubre de 1824, pero en diciembre se le manda a
Alhucemas. En el hospital por un cólico bilioso, 22
abril 1826. Después de doce años de persecucio-
nes, obtuvo la revalidación de su empleo el 22 de
abril de 1835. Aun así el conde de Toreno le pos-
puso en 1835 al que en 1822 era segundo ayudan-
te suyo. Fue nombrado sargento mayor de Madrid
el 19 de julio de 1835, solicitó el 6 de julio de
1836 el grado de coronel, y recibió el retiro el
22 del mismo mes y año. Coronel sin embargo el
24 de septiembre de 1836, y comandante de
Armas de Mazarrón, 30 septiembre 1836, solici-
ta el empleo de sargento mayor de esta plaza,
que se le concede, pero de nuevo se le manda al
retiro forzoso en 1837. Teniente de rey en Mur-
cia, 22 septiembre 1840, nombrado por la Junta
Provisional de Gobierno. (AGMS; Gil Novales
1975b; Eco del Comercio, 29 septiembre y 22
octubre 1835)

Paredes, Lucas. Labrador de Cáceres, vocal de su
junta, 1808. (Hurtado 1915)

Paredes, Nicolás (Ampudia, Palencia, h. 1774 -
Madrid, 18 octubre 1824). Casado, preso el 9 de
septiembre de 1824, procesado como individuo
de la partida de Tomás Sáez, murió fusilado por la
espalda. (Morales Sánchez 1870)

Paredes, Lucas
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Paredes, Pedro. Secretario interino del corregi-
miento absolutista de Madrid, octubre 1823.
(Morales Sánchez 1870, II, p. 411-412)

Paredes, Rafael. Capitán del regimiento provincial
de Soria, puesto por la Junta de Molina de Aragón
al frente de su batallón de Voluntarios, a los que
situó en la Saetera de Aragoncillo (AHN, Estado,
leg. 16, doc. 2). El 16 de febrero de 1809 tuvo lu-
gar una acción, victoriosa, contra los franceses
(Gazeta de Valencia, 3 marzo 1809). Teniente
coronel, 1809 (Diario Mercantil de Cádiz, 22
marzo 1809). El 11 de julio de 1810 participó en
una acción victoriosa contra una columna enemi-
ga que se dirigía de Daroca a Calamocha. (Gazeta

Extraordinaria de Valencia, 18 julio 1810;
Gazeta de Valencia, cit.; Diario Mercantil de

Cádiz, cit.; AHN, Estado, leg. 16, doc. 2, cit.)

Pareja, Álvaro. Oficial de la Secretaría de Indias,
1819; magistrado de la Audiencia de Sevilla, 1820;
miembro suplente del Tribunal Especial de Gue-
rra y Marina, Sala de Justicia, 1823.

Pareja, Francisco. Empleado de Hacienda, que
con el prebendado Ramón Tirry organizó el 19 de
mayo de 1814 una procesión en Cádiz, exaltadora
de Fernando VII. (Mercurio Gaditano, 20 mayo
1814)

Pareja, Francisco Javier (Brihuega, Guadalajara,
6 noviembre 1805 - Madrid, 6 diciembre 1831). Com-
positor lírico-dramático, autor de varias zarzuelas
y tonadillas, violonchelo de la Real Capilla y Cá-
mara. Maestro de Isabel Colbrand. (Soriano 1855)

Pareja, Juan Ignacio. Capitán de fragata, 1819-1822.

Pareja, Manuel. Sociedad Patriótica de Jerez de
la Frontera, 16 agosto 1820.

Pareja, Miguel. Húsar que se distinguió en Burgui-
llos (Badajoz), 30 mayo 1810. (Diario Mercantil

de Cádiz, 11 junio 1810)

Pareja, Patricio. Vocal de la Junta de Toledo.
(AHN, Estado, leg. 40, expte. 62/3)

Pareja, Rafael. Autor de Reflexiones y pensa-

mientos militares, que presenta a la Junta Cen-
tral. (AHN, Estado, leg. 51)

Pareja Amo, Francisco. Comandante de guerrilla
de la provincia de Guadalajara (AHN, Estado, leg.
41 E), aprobado como tal por la Junta de La Caro-
lina y por la de Molina de Aragón. En 1809 el Tri-
bunal de Vigilancia de Molina de Aragón le
encomendó la prisión del alcalde de Tudela y de
Mateo Manuel Barbería, de Pamplona, por haber
favorecido la comunicación de cartas del enemigo.
Igual comisión se dio a Miguel Escobedo. Pareja
había intervenido, cumpliendo órdenes, pero con
mucha energía, en la persecución contra el conta-
dor Manuel de la Sierra, junio 1809, y poco des-
pués firma en Arbeteta, 3 julio 1809, un oficio
sobre la persecución que había hecho de varios
personajes relacionados con el intendente Ramón
Salas, oficio que demuestra su patriotismo y su
incultura. (Arenas López 1913)

Pareja Cañizares, Juan de. Autor de Breviario

político manual, Madrid, 1821, colección de
máximas morales bastante insulsas. 

Pareja y Cortés, Joaquín (Medina-Sidonia, Cádiz,
? - ?). Estuvo en Jerez con los franceses, y fue
autor de una proclama impresa el 15 de abril de
1810 en honor a José I. En 1812, en el Puerto de
Santa María, liberada la ciudad, parece ser el cen-
tro de la influencia afrancesada. (El Redactor

General, 25 noviembre 1812)

Pareja y Cortés, José (Medina-Sidonia, Cádiz,
h. 1754 - ?). Asesor general del Virreinato de Lima,
22 marzo 1785, empleo del que no llegó a tomar
posesión. Oidor de la Audiencia de Buenos Aires,
23 julio 1787; fiscal de lo civil y del crimen de la
Audiencia de Lima, 19 mayo 1789. Promovido a
regente de la Audiencia de Cuzco, renunció al
traslado, permaneciendo en Lima hasta la extin-
ción del tribunal. Caballero de Carlos III. Se casó
con María Felipa Pérez de Hita. Regresó a la
península en 1822. Se conservan dos relaciones
de méritos suyas, una de la época limeña y otra de
1823. (Lohmann 1974; Paz 1943)

Parejo. Coronel, alcalde constitucional de Málaga,
1821.

Parejo y Cañero, Manuel. Alcalde constitucional
del Puente de Don Gonzalo (Córdoba), coman-
dante de la Milicia Nacional, de la sociedad patrió-
tica, comunero, del que se dice que hizo gran
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labor. Emigró en 1823. Era nieto de Antonio Juan
Cañero, afrancesado, regidor decano antes del 7
de marzo de 1820, acusado después de liberal.
(Gil Novales 1975b)

Parejo y Marqués, Andrés. Vecino de Utrera, que
había colocado 4.000 reales en la cuenta de Cap-
many en casa de Duff. (Ravina 1982)

Parella, José (Vic, h. 1796 - ?). Llega a Perpiñán
el 8 de diciembre de 1825 en compañía del con-
de de Santa Coloma. En París en marzo del año
siguiente. La policía le atribuye «fort mauvaises
dispositions politiques». (AN, F7, 12001)

Parera y Rius, Jaime. Relator de la Audiencia de
Barcelona, que el 9 de abril de 1809 se negó a
jurar a José I, y fue llevado a Montjuich. Fiscal de
la Chancillería de Valladolid, 1815-1821. (Bofa-
rull 1886, I, p. 334)

Parés, José. Panadero detenido en Barcelona el
4 de junio de 1810, y encerrado en Montjuich,
con idea de llevarlo a Francia. (Diario de Barce-

lona, 6 junio 1810)

Parés, Pedro. Secretario que, en nombre del
Ayuntamiento de Tarrasa, bailío, regidores y sín-
dicos, el 19 de julio de 1811 dirige una carta a
Maurice Mathieu, a fin de paralizar la expedición
militar de castigo que los franceses iban a reali-
zar sobre su ciudad, asegurándole la absoluta
sumisión de todos los tarrasonenses y ofreciendo
el pago de 20.000 pesos a título de contribución,
ya que 40.000 les era, por la calamidad de los
tiempos, completamente imposible. (Diario de

Barcelona, 1 agosto 1811)

Parga, Antonio María. Hacendado, dueño de la casa
de San Pelayo de Vilacoba, diputado por la provin-
cia de Santiago a las Cortes de Cádiz, elegido el 28
de febrero de 1810, juró el 14 de septiembre de
1810; en 1812 ausente con licencia temporal. (Guía
Política 1812; Calvo Marcos 1883)

Parga, Dionisio (Zaratán, Valladolid, h. 1791 - ?).
Labrador, guerrillero perteneciente a las cuadri-
llas de Juan Mendieta e Isidro Astorga, hecho pri-
sionero por los franceses, y condenado a muerte
por la Junta Criminal Extraordinaria de Valladolid,
5 febrero 1810. (Scotti 1995)

Parga, Manuel. Teniente supernumerario del
regimiento de Infantería Fernando VII, Ateneo,
14 mayo 1820, y su secretario el 1 de octubre de
1821. Autor de Extracto de los trabajos hechos

por el Ateneo Español desde su origen hasta

la presente época, acompañado de una ligera

idea acerca de sus ventajas y progresos,

Madrid, 1821. Puede ser el siguiente. 

Parga y Herce, Manuel. Secretario del jefe políti-
co de Calatayud, 1823. 

Parga y Puga, Antonio. Tesorero de ejército en
Galicia, 1817-1823 (clase suprimida en 1823);
pagador de distrito, 1823.

Parga y Puga, Jacobo María de (Santo Tomé de
Vilacoba, La Coruña, 17 mayo 1774 - Madrid, 17
abril 1850). Estudió en la Universidad de Santiago,
en donde alcanzó el grado de bachiller en Leyes,
junio 1793, y en Cánones, 1795, doctorándose en
1798. Fue nombrado correspondiente de la Acade-
mia de la Historia el 24 de agosto de 1802. Oficial
de la Secretaría de Hacienda, a partir de 1802,
compaginó su puesto con gran actividad científica.
Gran cruz de Carlos III, 1814. Vocal de la Junta
Protectora del Museo de Ciencias Naturales, 1815,
individuo de la Academia de Ciencias de Baviera y
de la de Medicina de Madrid, encargado de las
reclamaciones ante Francia derivadas del tratado
de 1814 y convenio de 20 de noviembre de 1815.
Miembro de la Sociedad Imperial Mineralógica de
San Petersburgo, 1819; amigo de Casiano del Pra-
do a quien inclinó hacia la geología. Autor de
Apuntes para una historia de la pagería. Mi-
nistro interino de la Gobernación de la Península,
20 marzo 1820. Consejero de Estado, 1821-1823.
En 1822 Maclure dice de él que es el único hombre
de ciencia que ha encontrado en Madrid. De la
Junta de Fomento de la Riqueza del Reino, 5 ene-
ro 1824. De la Junta Directiva del Crédito Público,
1823, y de la Academia Nacional, en la sección de
Ciencias Físico-Matemáticas, 1823. En una carta
de 19 de septiembre de 1824 propone buscar dine-
ro en Inglaterra, ya que no puede hacerse ni en
España ni en Francia (la carta es resumida por Gri-
jalva en otra del día siguiente). Miembro de la
Sociedad Geológica de Francia, 1850. Después de
muerto su colección de minerales pasó al Museo
de Ciencias Naturales, parte de su monetario a la
Academia de la Historia, los libros literarios a

Parejo y Marqués, Andrés
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la Universidad de Santiago; los científicos se dis-
persaron, pero algunos, con notas manuscritas, se
hallaban en la biblioteca del Ministerio de Fomen-
to. (Maffei 1871; Gil Novales 1979; Arzadun 1942;
Gálvez-Cañero 1933)

Parias, Joaquín. Médico de Sevilla desterrado al
Puerto de Santa María por servil, 18 abril 1821.
(Gil Novales 1975b)

Paricio, Jorge. Sociedad Patriótica de Barcelona,
10 enero 1821.

Paris (? - Ocaña, 18 noviembre 1809). General
francés, procedente del cuerpo de Ingenieros. Ya
era militar antes de la Revolución, y se dice que
no simpatizaba con Bonaparte. Lo mató un lan-
cero en vísperas de la batalla de Ocaña. La Gaze-

ta de Valencia, 5 diciembre 1809, que le llama
anciano y lo elogia mucho, propone esta especie
de epitafio «Paris fue bueno y virtuoso, a pesar de
ser francés y soldado». (Gazeta de Valencia,
cit.; Nómina Mariscales 1813)

Pârís, Marie-Auguste, barón de Pâris. General de
brigada, uno de los vencedores en Ocaña, 1809,
encargado por Suchet, junto con el intendente
de Aragón, de hacer cumplir el draconiano
decreto de 28 de septiembre de 1810 contra la
Junta de Aragón y Castilla. El puesto equivalía al
de comandante superior de Aragón, para el que
se vio confirmado, ya en plena propiedad, en
noviembre de 1812. Los rumores sobre lo acon-
tecido con el ejército francés de Portugal le lle-
van a dar el manifiesto Aragoneses, Zaragoza, 17
diciembre 1810 (en la Gazeta Nacional de

Zaragoza del 23), que trata de desmentirlos,
esforzándose por hacer comprender a los arago-
neses que su felicidad radicaba en su sumisión y
fidelidad al emperador. Fue herido en la acción
del Pujol, 25 octubre 1811 (Nómina Mariscales
1813). Lanzó la proclama Aragoneses, Zaragoza,
9 febrero 1812, relativa a los soldados dispersos
que se entreguen (Gazeta de Valencia, 25
febrero 1812). Con fecha de Zaragoza, 7 mayo
1812, comunica por orden de Suchet, que cono-
cedor éste de las crueldades y vejaciones de los
jefes de cuadrillas, en especial de Mina, concede-
rá «socorros a cuantos justifiquen en forma legal
haber sido víctimas de su barbarie» (Gazeta de

Valencia, 19 mayo 1812). En 1812 llevó sus

fuerzas a Valencia, y en 1813, después de la bata-
lla de Vitoria, tuvo que encargarse de la evacua-
ción, abandonando Zaragoza el 10 de julio.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, cit. y 11 octubre
1810; Alexander 1985; Gates 1986)

París y Romero, José (Molina, ? - ?). Corregidor
de Setenil (Cádiz), 1817-1818; alcalde mayor del
Viso del Marqués (Ciudad Real), 1819-1820: juez
de primera instancia de Almagro (Ciudad Real),
1821-1823.

Pariset, François. Miembro de la Comisión Mé-
dica francesa llegada a Barcelona a comienzos de
octubre de 1820, políticamente enemigo del libe-
ralismo español. En colaboración con Mazet
había escrito Observations sur la fievre jaune

faites a Cadix, en 1819, Paris, 1820. Después
de la muerte de Mazet, el Dr. Rochaux abandonó,
mientras Pariset, Bally y François se fueron a
lugares de cuarentena, desde donde Pariset
escribió sus misleadings reports (The Appeal
1823). Publicó después Histoire médicale de la

fievre jaune qui a regné en Catalogne en

1821, Paris, 1826. (The Appeal 1823, cit.; Palau
y Dulcet 1948)

París-Lasplaignes. Secretario general de la Inten-
dencia francesa de Barcelona, destituido el 6 de
diciembre de 1811 por corrupción. (Diario de Bar-

celona, 6 diciembre 1811)

Parissi, José. Oficial a las órdenes de Mataflori-
da. En Marsella a principios de 1823.

Parker Carrol, Guillermo. Teniente coronel,
comisionado por S. M. B. en España. Llegó a La
Coruña en julio de 1808, junto con el mariscal
Doyle, y 3.000 prisioneros que Inglaterra devol-
vía a España. El 13 de julio de 1809 llegó al mis-
mo puerto en la fragata inglesa La Amazona,
procedente de Gijón (Gazeta de Valencia, 18
agosto 1809). Mariscal de campo de Infantería,
1814-1844.

Parma, María Antonia Josefa, princesa de Parma.

Dama de María Luisa, 1792. Figura hasta 1819. 

Parma, María Luisa Teresa de (?, 9 diciembre
1751 - Roma, 2 enero 1819). Hija de Felipe,
duque de Parma, y de María Isabel, su esposa,
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primogénita de Luis XV, después de recibir
esmerada, pero insuficiente, educación en Par-
ma, bajo la dirección de Condillac. El 4 de sep-
tiembre de 1765 se casó con el príncipe de
Asturias, futuro Carlos IV, tres años más joven
que ella. En esta época la retrató Mengs. La
pasión de la princesa por Godoy se inscribe en la
crisis española del Antiguo Régimen. Los histo-
riadores discrepan sobre si fue amante o no de
Godoy, si fue cortejo o amorío, pero el caso es
que su influencia sobre los asuntos de gobierno
llegó mucho más allá de lo normal, sin que sirva de
disculpa, aunque sí acaso de explicación parcial, lo
aburrida que resultaba la corte española. Fue reina
a partir de 1788. Fray Servando Teresa de Mier
revela la existencia de un panfleto clandestino, titu-
lado La vida secreta de María Luisa, cuyo autor
se decía ser el P. Manuel Gil. Llevaron a María Lui-
sa a Bayona con Carlos IV en 1808, de donde pasó
a Burdeos, y a Compiègne. En septiembre de 1808
fueron autorizados a residir en Marsella, y en julio
de 1812 se trasladaron a Roma. Hijos del matrimo-
nio fueron: Fernando, Carlos María Isidro, Francis-
co de Paula, Carlota Joaquina (que se casó con
Juan VI de Portugal), María Amalia (se casó con el
infante Antonio Pascual), María Luisa (casada con
Luis, duque de Parma, y luego rey de Etruria) y
María Isabel (se casó con Francisco, rey de Nápo-
les). Carlos IV instituyó en honor de su esposa la
Orden de Damas Nobles de María Luisa, 1812. Su
imagen, inmortalizada por Goya, se ha hecho mun-
dialmente famosa. Pérez de Guzmán estudió sus
años de destierro, y publicó su testamento, fecha-
do en Roma a 24 de septiembre de 1815. (Ezque-
rra 1959; Espasa 1908; Mier 2006; Pérez de
Guzmán 1909; Sánchez Cantón 1929)

Paroisse, Jean Baptiste. Inspector general de los
hospitales del Sena en París, médico de José Bo-
naparte en Nápoles, su primer médico de cámara
en Madrid, caballero de la Orden Real de Espa-
ña, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del 27).
Gozaba de una bien merecida fama científica. En
1810 adquirió por 300.000 reales toda una man-
zana de casas en Madrid, frente a San Felipe el
Real. Formó parte de la Junta Suprema de Sani-
dad, 10 diciembre 1810, y estuvo al frente de la
Facultad de Medicina de Madrid, 31 diciembre
1810. Miembro también de la Comisión de Bene-
ficencia de Madrid, 1811, para la que contribuyó
con 200 reales. Su casa en la plaza del Cordón

era uno de los puntos en los que se recaudaba el
dinero benéfico. (Ceballos-Escalera 1997; Mer-
cader 1983; Díaz Torrejón 2003b)

Parque, duque del. Cf. Cañas y Portocarrero,
Diego. 

Parra. Notario de la Inquisición, del que en 1812
se dice que recibió permiso para entrar y salir de
Cádiz. (Jérica en Diario Mercantil de Cádiz,
20 junio 1812)

Parra, Alejandro. Escribano citado por El Duen-

de, nº 9, Cádiz, 1811.

Parra, Antonio de la. Vocal de la Junta de Sevilla,
comisionado en 1809 para inspeccionar el em-
barque en Almería de 1.500 alistados, que van des-
tinados al ejército de Cataluña. Afrancesado, juez
de la Junta Criminal Extraordinaria de Málaga, 24
abril 1810, no llegó a tomar posesión porque al tras-
ladarse de Granada a Málaga fue apresado por los
patriotas, y llevado a Cádiz. Magistrado de la Chan-
cillería de Granada, 1810-1821, uno de los acompa-
ñantes de Francisco Ramón Eguía en la represión
antimasónica de 1817. Regente de la Chancillería
de Granada, 1824; regente de Valladolid, 1826, en
la que pronunció el Discurso de apertura el 2 de
enero de 1832. (AHN, Estado, leg. 31 A, doc. 1;
Díaz Torrejón 2001; Guillén Gómez 2005; Palau y
Dulcet 1948)

Parra, Diego de. Capitán de navío, ingeniero jefe
del departamento de Cádiz, 1819-1821.

Parra, José de. Suscriptor del Diario Gaditano,
1821, según la lista publicada en el citado perió-
dico del día 1 de marzo de 1821.

Parra, Lorenzo. Firmante de La Diputación de

la Provincia de Cádiz a sus pueblos y a toda

España, Cádiz, 1 mayo 1822, manifiesto en con-
tra de los periódicos que llama disolutos, y en
favor de la libertad bien entendida, monarquía
constitucional moderada, con rey inviolable e
inamovible, obediencia a la ley y respeto a la
autoridad. Los firmantes confían todavía en los
caudales de América. El Diario Gaditano, 7
mayo 1822, que reproduce el texto, y le pone
notas, entiende que esos periódicos tan atacados
han surgido precisamente por la presencia de un

Paroisse, Jean Baptiste
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gran número de autoridades, militares, civiles y
judiciales que nunca han pensado en que su obli-
gación es cumplir la Constitución. Los argumen-
tos de la Diputación le suenan a Cámara de Pares
y a Sociedad del Anillo; y en cuanto al rey, el
periódico está de acuerdo con un rey constitu-
cional, como dispone la ley fundamental, pero no
con un rey que busca acabar con ella. (Diario

Gaditano, cit.)

Parra, Miguel (Valencia, 1784 - Madrid, 13 octu-
bre 1846). Pintor de flores y adorno, estudió con
Benito Espinós y Vicente López. Años después
se casó con una hermana de este último. Obtuvo
premios en la Academia de San Carlos de Valen-
cia, de tercera, segunda y primera clase, en los
concursos de 1795, 1798 y 1801. La Academia
valenciana le nombró individuo de mérito por la
pintura de flores el 10 de julio de 1803, y la de San
Fernando de Madrid el 13 de diciembre de 1818.
Fue profesor de la Academia de San Carlos,
nombrado pintor de cámara de Fernando VII por
sus obras La entrada de Fernando VII en

Valencia y El paso del río Fluviá por el mis-

mo monarca... También lo fue de Isabel II, y se
encargó de crear el museo provincial de Valencia
con los cuadros de los conventos suprimidos por
la desamortización. Fue caballero de la Orden de
Isabel la Católica. Hizo muchos retratos, y tam-
bién paisajes, como una vista de la albufera
valenciana hecha por encargo durante la ocupa-
ción francesa de la ciudad. Como pintor de flores
se le ha calificado de genial. Figura con tres lien-
zos en la exposición titulada Lo fingido verda-

dero. Bodegones españoles de la colección

Naseiro adquiridos para el Prado, Museo del
Prado, 2006-2007. (Ossorio y Bernard 1975;
Pérez Sánchez 2006)

Parrado, Juan. Autor de Oración fúnebre que en

las solemnes exequias del Excmo. Sr. D. Fran-

cisco Javier Elío, capitán general del reino de

Valencia, y muerto en esta capital por el

Gobierno sedicioso... Sevilla, imprenta de García,
1823. (Cat. A. Mateos, Málaga, junio 1992)

Párraga, Miguel de. Comandante del regimiento
de Toledo, 19 de Infantería de línea, 1823.

Párraga y Pisón, Martín de (Madrid, ? - La Albue-
ra, Badajoz, 16 mayo 1811). Ayudante segundo

del Estado Mayor del Cuarto Ejército, herido en
la batalla de La Albuera de bala de cañón que le
arrebató parte del vientre y muslo derecho. Ex-
hortaba a los que le llevaban que volviesen a su
compañía, no fuesen a caer en poder del enemigo.
Antes de entrar en campaña (documento fechado
en Cádiz a 10 de enero de 1811) había legado
todos sus bienes a la patria, especialmente una
casa en la Alameda de Cádiz, que le daba en alqui-
ler ocho pesos al mes. Se proponía dedicar el pro-
ducto de la venta para costear la impresión del
Reglamento de táctica de Infantería. Una vez
muerto, se sacó la casa a subasta dos veces, pero
no hubo postores. El conde de Tepa solicita que se
le adjudique la casa por el precio de tasación, es
decir, 222.686 reales, como parte del pago de una
deuda, ya que reclama 18.000 duros a Tesorería,
y para resarcirse de la pérdida de sus bienes en
Madrid, Sevilla y Nueva España. Al final se acuer-
da que se rife en la lotería nacional. (Landaburu
1811; AGMS; El Conciso, 30 mayo 1811; Diario

Mercantil de Cádiz, 24 octubre 1811)

Parral, José Agostinho. Comerciante en Gi-
braltar, que enviaba información al gobierno
portugués sobre la revolución española de 1820.
Cónsul de Portugal en Gibraltar, 1823. (Ten-
garrinha 1989)

Parrantán. Hijo de un sastre de Borja (Zara-
goza), realista en 1823, administrador de Bienes
Nacionales, alcalde de Borja en 1848: aunque
moderado, contribuyó a la formación del llama-
do: «Ejército libertador del alto y bajo Moncayo».
(Nogués 1897, p. 392)

Parrat, Rafael. Juez de primera instancia de
Montalbán (Teruel), 1822-1823.

Parreño, José. Ayudante de Ingeniero, febrero o
marzo 1792. Realizó en 1801 el plano de unos
almacenes para enseres de artillería, fortifica-
ción, hospitales y provisiones en Caracas. Una
carta del 4 de marzo de 1812 habla de la heroica
firmeza de este oficial en resistir a los revolucio-
narios. Para entonces ya está de vuelta en Espa-
ña. Traza el plano del Cuartel de San Felipe en
Santander, los del fuerte de San Salvador y un
almacén para pólvora, en Castilla la Vieja, y el de
la batería de San Vicente de la Barquera, 1819.
Coronel de Ingenieros, 1820-1823, sigue con el
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plano de una batería de balizano (sic), en Casti-
lla la Vieja, 1820. (Capel 1983)

Parreño, Santiago (La Coruña, ? - ?). Uno de los
comisionados de José I en Nuevo México, y en
California Alta y Baja, según comunicación de
J. G. Roscio, Caracas, 1 junio 1810. (Villanueva
1911; Barbagelata 1936)

Parreño y Arce, Isabel. Dama de María Luisa,
1793-1823; secretaria de la Junta de Damas
Académicas de Honor y de Mérito para los estu-
dios de dibujo y adorno de las jóvenes, 1819-
1823; vicepresidenta de la Junta de Damas de la
Sociedad Económica Matritense, 1821-1822.

Parrilla, Miguel. El día 11 de abril de 1825 la
Comisión Militar Ejecutiva fallará en su causa. Se
le acusa de haber pertenecido a la partida revo-
lucionaria de Sellés, de haber cometido varios
excesos y de haber proferido recientemente
palabras subversivas. (Diario de Avisos de

Madrid, 11 abril 1825)

Parro. Oficial del regimiento de Málaga, redactor
de El Papagayo, Granada, 1821-1822, preso en
agosto de 1821. (Gil Novales 1975b)

Parte, Francisco de la. Impresor de Madrid,
1812-1817. 

Pasage, León. Ayudante de Gastadores de Aragón,
que admite suscripciones para la Instrucción mili-

tar, de Juan Sánchez Cisneros. (Gazeta de Ara-

gón, 17 julio 1811)

Pasamonte. Sargento primero graduado de ofi-
cial del regimiento de Caballería de La Albuera,
que se hallaba en inteligencia con Bernardo Már-
quez, 1831. (Colección Causas 1865, V, p. 328)

Pasarell, Antonio (? - Barcelona, 20 septiembre
1850). Violinista del teatro principal de Barcelo-
na, y a la vez maestro interino de capilla de San-
ta María del Mar, en la que sustituyó en su
enfermedad al presbítero Ramón Aleix. (Soriano
1855)

Pasasolís. Afrancesado, mayor en el ejército
francés, jefe de los corregimientos de Alcañiz
(Teruel) y Morella (Castellón), autor de una carta

al jefe de su regimiento, que fue interceptada.
(Rodríguez-Solís 1895)

Pasate. Dos hermanos, ambos oficiales a media
paga, que hicieron de cocineros de Van Halen
cuando éste se escapó de la Inquisición. (Van
Halen 1827, I, p. 270)

Pascal, Tomás (? - Bornos, 1 junio 1812). Briga-
dier, muerto en la batalla. (Diario de Barce-

lona, 9 septiembre 1812)

Pascasio Valdés, Pedro. Oficial cuarto de la Se-
cretaría de Gobernación, 1823.

Pascual. Coronel que firmó la Representación

de los generales, 1812, en favor del restableci-
miento de la Inquisición. (El Redactor General,
11 julio 1812)

Pascual, Antonio. Comisario honorario de Gue-
rra, 1817-1823.

Pascual, Esteban (Barcelona, ? - ?). Boticario
implicado en la conspiración de los venenos, Bar-
celona, 1812. Por decreto de 30 de noviembre de
1812 el general Decaen le sometió, con los demás,
a ser juzgado por una comisión militar. (Diario de

Barcelona, 3 diciembre 1812; Mercader 1949;
Reig y Vilardell 1898, dietario para el año 1812)

Pascual, Fernando. Regidor de Alicante, 4 enero
1813. (El Imparcial, 6 enero 1813)

Pascual, Fernando. Brigadier de Infantería,
1809; gobernador militar y político de Alcira,
1815-1820.

Pascual, Gonzalo. Profesor de música, enseña a
tocar la guitarra y cualquier otro instrumento de
cuerda y tecla con un nuevo método de música,
muy útil para principiantes y para quienes quie-
ran comprender el orden de madulación. Vive en
la calle de Puentezuelas, nº 16. (Gazeta de Gra-

nada, 20 abril 1810)

Pascual, Gregorio. Canónigo penitenciario de
Albarracín (Teruel), 1797, a cuyo cargo corrió el
27 de junio de 1811 el oficio de difuntos en la pro-
cesión cívico-religiosa organizada en Utiel por la
Junta de Aragón y parte de Castilla en homenaje
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a las víctimas del 2 de mayo de 1808 (Gazeta de

Aragón, 29 junio 1811). Elegido deán, 1820, lo
seguía siendo, y además juez sinodal en 1825.
(Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular

de España, 1797, 1820 y 1825)

Pascual, Guillermo. Alcalde mayor de Villajoyosa
(Alicante) y su distrito, 26 mayo 1812. (Gazeta

de Valencia, 2 junio 1812)

Pascual, Juan Pablo. Regidor del Ayuntamiento
de Madrid, 1823.

Pascual, Lorenzo. Capuchino, autor de Exequias

que la muy noble y muy leal ciudad y reino de

Mallorca hizo en la iglesia catedral de la isla el

día 23 de diciembre de 1833 a la católica

majestad del rey N. Sr. D. Fernando VII, Palma,
1834. (Palau y Dulcet 1948; cat. 66 Ripoll, 1995)

Pascual, Mariano. Concurre con seis reales diarios
como aportación voluntaria para la defensa de
Zaragoza. Corregidor principal de Alcañiz, nom-
brado por Suchet el 1 de marzo de 1811 jefe de la
cuarta compañía de Fusileros aragoneses. Caba-
llero de la Orden Real de España, no consta la
fecha. Tertulia Patriótica de Alcañiz, agosto 1821.
(Gazeta de Zaragoza, 16 agosto 1808; Gazeta

Nacional de Zaragoza, 14 marzo 1811; Ceballos-
Escalera 1997)

Pascual, Martín. Nombrado elector por el partido
de Tarazona, 25 octubre 1813. (Gazeta Extraor-

dinaria de Zaragoza, 26 octubre 1813)

Pascual, Miguel (Palma, ? - ?). Se doctoró en Medi-
cina por la Universidad de Palma, 4 agosto 1792.
Médico del Hospital de Palma, escribió Discurso

médico sobre la precaución de la enfermedad

epidémica de las viruelas en Mallorca, 1797; y
Observación de una enferma virulenta que

habiendo padecido la viruela en 1776, la volvió

a padecer en enero de 1798. En 1820 luchó con-
tra la epidemia de Artá, Son Servera y San Loren-
zo, lo que le costó la vida. (Bover 1868)

Pascual, Miguel. Sociedad Patriótica de Zara-
goza, 13 abril 1820.

Pascual, Pedro. Secretario de la Sociedad Eco-
nómica de León, 1820-1822.

Pascual, fray Pedro. Fraile constitucional de
Pamplona, 1820. A él y a fray Javier Ochoa se les
llamó el Riego y Quiroga del convento de San
Francisco. (Goñi Gaztambide 1967)

Pascual, Prudencio María. Autor de Sistema de

la moral o la teoría de los deberes, desde el

tiempo de los bramas hasta el presente, Valen-
cia, 1821. 

Pascual, Rafael. Brigadier de Caballería, 1814-
1850; gobernador de Morella, 1815-1820.

Pascual, Vicente. Canónigo penitenciario de
Teruel, individuo de la Junta turolense, que en
julio de 1808 hizo quemar la Constitución de Ba-
yona. Diputado por Aragón a las Cortes de Cádiz,
elegido el 20 de octubre de 1810, juró el 4 de
febrero de 1811. Le había nombrado Teruel,
como una de las ciudades de voto en Cortes en
Aragón. Publica un artículo en El Redactor

General, 14 noviembre 1811, en el que dice que
firmó con los demás diputados una petición en
favor de los defensores de Zaragoza, pero su
nombre fue omitido. Fue también diputado por
Aragón en las Cortes ordinarias, 1813-1814.
(Calvo Marcos 1883; Gazeta de Aragón, 7 abril
1813; El Redactor General, cit. y 31 julio y 2
agosto 1813; Lista Diputados 1813)

Pascual, Victorino. Ayudante jefe de las partidas
de Campanar (Valencia), que se tiroteó con los
enemigos desde Campanar hasta Beniferri, 1
diciembre 1811. (Gazeta Extraordinaria de la

Junta Superior del Reino de Valencia, 3 di-
ciembre 1811)

Pascual Bayot, José. Alcalde mayor de Espejo
(Córdoba), 1817-1819. 

Pascual de Bonanza, Miguel. Regidor de Alican-
te, 4 enero 1813. (El Imparcial, 6 enero 1813)

Pascual de Bonanza, Vicente. Regidor del Ayun-
tamiento de Valencia, uno de los que firman la
negativa de la ciudad a rendirse, Valencia, 8 mar-
zo 1810, respuesta al oficio que habían recibido de
Suchet (Gazeta de Valencia, 13 marzo 1810).
Firmante de la Exposición a la Regencia, Valen-
cia, 16 septiembre 1823, en favor del absolutismo
y en contra de cualquier idea de Cámaras.
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Pascual Colomer, Juan. Bibliotecario de la Aca-
demia de San Fernando, 1821.

Pascual y García, Agustín (Zamora, 10 noviembre
1786 - Cosuenda, Zaragoza, 31 julio 1822). Maris-
cal de regimiento, ingresó en la Escuela de Veteri-
naria de Madrid en 1801, terminando la carrera en
1805. Encargado de la cátedra de Fisiología e
Higiene en la misma escuela, 1806; catedrático por
oposición de Zoofisiología, octubre 1807. Colaboró
en todas las revistas agropecuarias de su época,
especialmente en el Semanario de Agricultura

y Artes, dirigido a los párrocos (1797-1808).
Actualizador de las Instituciones de Albeytería,
de Francisco García Cavero, Madrid, 1816, con
nuevas ediciones en 1822 y 1830; traductor de
Juan Bautista Say, Cartilla de economía políti-

ca, Madrid, 1816. Adicionador también de la Agri-

cultura, de Alonso de Herrera, 1818. Utilizó el
seudónimo de El Misántropo. Censor de la
Sociedad Económica de Madrid, 1815-1820;
miembro del Colegio de Sordomudos, 1819-1821;
y de la Comisión de Ciencias Naturales en la Aca-
demia Médica. Destacó como zootecnista. El 8 de
enero de 1820 redactó, en unión de Juan Felipe
de Olive, el reglamento de la cátedra de Economía
Política, dependiente de la Sociedad Económica
de Madrid, que se puso en vigor en mayo del mis-
mo año. Para las explicaciones de la asignatura se
empleaba el tratado de J. B. Say. Su hijo Agustín
Pascual fue también un importante agrarista.
(Palau y Dulcet 1948; Sanz Egaña 1941; Antón
Ramírez 1865; López Piñero 1983; García Brocara
1991)

Pascual Gil, fray José. Franciscano, socio hono-
rario de la Sociedad Económica de Cádiz, con
residencia en Sevilla, 4 septiembre 1828. (Acta
1830b)

Pascual Hernández, Manuel María. Afrancesado,
nombrado regente del Colegio de San Antonio
creado el 17 de octubre de 1809 en las Escuelas
Pías (Gazeta de Valencia, 19 diciembre 1809).
Juez de Segovia (López Tabar 2001a). Traductor
de Emer de Vattel, El derecho de gentes, 4 vols.,
Madrid, 1820 (prohibido por el obispo de Cuen-
ca el 22 de noviembre de 1825); y de Destutt de
Tracy, ¿Cuáles son los medios de fundar la

moral de un pueblo? (Carbonero 1873; López
Tabar 2001a; Gazeta de Valencia, cit.)

Pascual Lecussan, Benito. Alcalde mayor de
Alcira (Valencia) y su distrito, 26 mayo 1812.
(Gazeta de Valencia, 2 junio 1812)

Pascual Linzoain, Manuel. Canónigo de Palencia,
que pronunció el discurso de la diputación de su
ciudad ante José I, 5 febrero 1809. (Guía del

Estado Eclesiástico Seglar y Regular de Espa-

ña, 1797, 1805; Gazeta de Madrid, 7 y 8 febre-
ro 1809)

Pascual de Mira, José Luis. Alcalde mayor de
Cartagena, 1817-1820.

Pascual París, Francisco. Alcalde mayor de Jávea
(Alicante), 1818-1819; juez de primera instancia
de Alberique (Valencia), 1822. 

Pascual Peris, Francisco. Cf. Pascual París,
Francisco. 

Pascual de Povil, Fabio (Alicante, h. 1780 - ?).
Teniente de fragata retirado, caballero de justicia
de la Orden de San Juan de Jerusalén. (AHN,
Estado, leg. 1 Q, doc. 9)

Pascual de Povil y Guzmán, José, barón de Fines-

trat, señor de Benasán (Alicante, h. 1777 - ?, 10
noviembre 1854). Hermano del anterior, capitán
de Caballería, primo hermano de la marquesa de
Castel Rodrigo, viuda del Príncipe Pío, 19 agosto
1809. (Catálogo Títulos 1951; AHN, Estado, leg.
1 Q, doc. 9)

Pascual de Povil Sannazar, Nicolás, III marqués

de Arneva (Alicante, 19 diciembre 1757 -
Madrid, 25 febrero 1837). Hijo del maestrante de
Valencia Juan Forner Pascual de Povil y Rovira y
de Valeriana Sannazar y Ordóñez de Villaquirán.
Se casó en primeras nupcias con María Joaquina
Feliú de la Figuera. Entonces vivía en Málaga.
Chambelán de José I, caballero de la Orden Real
de España, 11 marzo 1810. Volvió a casarse en
Madrid, el 8 de enero de 1811, con Francisca
María Bernaldo de Quirós y Mariño de Lobera,
hija de los marqueses de Santiago y de la Cima-
da. En terceras nupcias se casó en Madrid, el 5
de marzo de 1822, con María de la Encarnación
Josefa Rosa Ponce de León y Carvajal, dama de
María Luisa, hija de los duques de Montemar.
(Ceballos-Escalera 1997; Barbastro 1993)

Pascual Colomer, Juan
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Pascual Pujalte, Antonio. Juez de primera ins-
tancia de Valencia, escritor neoforalista con un
pensamiento que le llevó al liberalismo, autor
de Elogio fúnebre de los valencianos que

murieron por su patria la tarde del 28 de

junio de 1808, Cádiz, 1809, y Valencia, 1813.
(Ardit 1977)

Pascual y Rubió, Santiago. Sociedad Patriótica
de Barcelona, 16 junio 1820; secretario de la junta
patriótica de homenaje a Lacy, Barcelona, 1820.
(Junta Patriótica 1820)

Pascual Sampol, Lorenzo (Palma, 6 enero 1793 -
Palma, 12 marzo 1862). Hijo de Lorenzo Pascual
y de Ana María Sampol, se hizo capuchino. En
1820 auxilió voluntariamente a los contagiados
de Artá, San Lorenzo y Son Servera. Lector de
Filosofía en su convento, por oposición, 1828.
Publicó unas Exequias a la muerte de D. Fer-

nando VII, Palma, 1834. Con motivo de la
exclaustración, el 17 de agosto de 1835 fue nom-
brado ecónomo y más tarde arcipreste de la igle-
sia parroquial de Manacor. Escribió algunas
obrillas de tema religioso. (Bover 1868)

Pascual de Tejada, José. Contador de todas ren-
tas, sustituto de Fernando Medina. Vocal de la
Junta de Llerena, 1808. (AHN, Estado, leg. 32,
doc. 68-2)

Pascual de Tejada, Romualdo. Comerciante de
Cádiz, que concurrió con 17.000 pesos fuertes al
empréstito reintegrable de un millón, convocado
por S. M. el 10 de abril de 1809 a través del Con-
sulado, cuya Lista publicó éste en junio. Miem-
bro de la Junta Superior de Cádiz, 1 octubre
1810 y 26 junio 1811. En su casa de la calle
Cobos, nº 257, firma riesgos y abre pólizas de
seguros. (Riaño de la Iglesia 2004; Diario Mer-

cantil de Cádiz, 1 octubre 1810; El Redactor

General, 24 junio 1811 y 13 noviembre 1813)

Pasiego, el. Cf. Revuelta, Juan Antonio. 

Pasqual, Diego. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo 1820; secretario tercero de la misma, 16
junio 1820.

Pasqual, Félix. Primer actor y director de escena
del teatro de Barcelona. La sesión del día 23 de

noviembre de 1813 se hace en beneficio suyo. Su
nombre ya figura en 1808. (Diario de Barce-

lona, 22 noviembre 1813; Larraz 1988)

Pasqualés. Mayor del ejército francés, probable-
mente renegado, elogiado por Suchet, Murvie-
dro, 12 noviembre 1811. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 15 diciembre 1811)

Pasqualini. Cf. Catalá, Pascual. 

Passamán, José de. Médico. En colaboración con
Lorenzo Sánchez Núñez tradujo a Pierre Hubert
Nysten: Manual de medicina práctica, San
Sebastián, 1818 (nueva edición, Madrid, 1826).
Sociedad Patriótica de San Sebastián, mayo
1820. Emigró a Londres, en donde el 12 de junio
de 1824 firma como testigo en el testamento de
María Teresa del Riego; y a Chile, en donde fue
profesor del Liceo de José Joaquín de Mora, y
colabora como éste en El Defensor de los Mi-

litares denominados Constitucionales, 1830,
por lo que el 21 de septiembre de 1830 Portales
lo hizo detener, y lo expulsó del país. Se marchó
al Perú, residiendo primero en Tacna y Arica, y
después en Lima. En una carta suya, Tacna, 3
marzo 1838, habla de su posible vuelta a España,
pero los periódicos le quitan las ganas; y para ir
a París, aunque ha hecho algún dinero, hay que
tener más capital. (Llorens 1968; Palau y Dulcet
1948; Gazeta de Madrid, 8 agosto 1826; Rodrí-
guez Monegal 1969; Reig Salvá 1972)

Pastor. Jefe guerrillero, cuya banda, compuesta
de 40 hombres, quedó enteramente deshecha a
comienzos de 1811, según fuentes francesas.
Ignoro si es apodo o apellido. (Sánchez Fernán-
dez 2001)

Pastor. Cf. Fernández. 

Pastor, el. Cf. Jáuregui, Gaspar.

Pastor, el. Cf. Ortiz de Zárate, Andrés.

Pastor, Celedonio. Sargento del provincial de
Valladolid. Uno de los firmantes del escrito
patriótico que los sargentos de la guarnición
enviaron al capitán general de ese ejército y pro-
vincia el 20 de noviembre de 1820. (El Univer-

sal Observador Español, 9 diciembre 1820)
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Pastor, Eloy. Sociedad Patriótica La Fontana de
Oro, 3 junio 1821. Emigrado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía dos libras al mes del
Comité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers)

Pastor, Esteban (Carbonero el Mayor, Segovia,
27 julio 1776 - ?). Hijo de Bartolomé Pastor
Renedo y de María López González, estudió
Leyes, pero en 1799 abandonó los estudios por las
armas, siendo nombrado subteniente abanderado
del regimiento provincial de Segovia. Escribió His-

toria de las antiguas hermandades de Castilla

y Males que padecía la agricultura, este último
un folleto contra la Mesta y el diezmo eclesiásti-
co, por el que la Inquisición le formó causa. Jefe
militar en la Guerra de la Independencia. Publicó
Estado de la agricultura y medios para pros-

perarla en esta tierra de Segovia, Segovia,
1813. En 1814 escribió Consecuencias que pro-

ducen los principios exactos de economía

política, aplicados a la naturaleza de las capi-

tales de la provincia de Segovia, sus relacio-

nes con otros y con el extranjero, que dirigió a
la Diputación Provincial de Segovia, pero le fue
devuelto por el jefe político, José Queipo, para
evitarle persecuciones, y sólo vio la luz en
Madrid, 1820. Sus autoridades son Adam Smith,
Say, Montesquieu, Filangieri, etc. Sigue Reflexio-

nes breves sobre la funesta influencia de todos

los sistemas de contribución que ha habido, y

hay en España, necesidad de adaptar uno

justo y constitucional, y cuál sea éste,

Madrid, 1820 (fechado a 20 de junio), en el que
defiende la contribución directa sobre el suelo
para lograr que en lugar de pocos y grandes
propietarios haya muchos y de riqueza media-
na. Nombrado oficial de la Dirección General de
Hacienda, 11 diciembre 1820, jefe de contribu-
ciones de Bilbao, 8 julio 1822, y luego de Sego-
via. Publica Moral filosófica aplicada a las

leyes de contribuciones en el diverso estado

económico en que se hallan las naciones,

Madrid, 1822. Jefe político por Toledo por bre-
ve tiempo, pues en 1823 el Empecinado le
nombró gobernador militar de Cáceres, de donde
pasó a Portugal, embarcándose para Inglaterra.
Publicó Catecismo de agricultura, Acker-
manm, Londres, 1824 (con nueva edición en
Córdoba, 1836 y 1839, y Madrid, 1839); y Tra-

tado práctico de la ganadería merina. Volvió
a España en 1833. Diputado a las Constituyentes

de 1854-1856. Publicó Tratado de lanas tra-

ducido del francés y seguido de un apéndice

sobre el estado actual de la industria lanera,

Madrid, 1856. Es un autor interesante, que
necesita un estudio. (Gil Novales 1975b; Palau
y Dulcet 1948; Ocios de Españoles Emigra-

dos, IV, nº 21, diciembre 1825, p. 525; cat. 36
Hesperia, 1985)

Pastor, Joaquín. Comisario honorario de Guerra,
1817-1823.

Pastor, Juan. Oficial de la Dirección General de
Hacienda. Firma la representación de 27 de fe-
brero de 1821.

Pastor, Julián. Negociante que abandona Valla-
dolid a finales de 1822 y en diciembre se halla en
París. En junio de 1829 vuelve de París a Espa-
ña. (AN, F7, 11999)

Pastor, Justo (Segovia, ? - ?). Hijo de un labrador,
ingresa en el Ejército en 1818 como soldado y
cabo. Guardia de Corps, tomó parte en la insu-
rrección del 7 de julio de 1822, siendo aprisiona-
do por los liberales este mismo día. Más tarde se
unió a una de las partidas de Bessières. Pasó al
regimiento del Infante, y el 3 de junio de 1823
al tercer regimiento de Infantería de línea, como
subteniente. La salud de su padre le obliga a
pedir la licencia absoluta, que le es concedida el
25 de agosto de 1826. (AGMS)

Pastor, Manuel. Brigadier de Infantería, 1812-
1823.

Pastor, Mariano. Comerciante vecino de Bilbao,
que llegó a Cádiz. (Diario Mercantil de Cádiz,
30 agosto 1811, noticia del 23)

Pastor, Martiniano. Único fiscal del Tribunal de
Justicia Provisional que sustituye a la Audiencia
de Barcelona, 8 noviembre 1809. (Bofarull 1886,
I, p. 580)

Pastor, Martiniano Francisco. Diputado por
Valencia a las Cortes ordinarias de 1813-1814.
(Lista Diputados 1813)

Pastor, Pedro. Secretario de la Confederación
Patriótica de Málaga, 12 agosto 1820.

Pastor, Eloy
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Pastor, Vicente J. Subteniente nombrado por la
Junta de Jaén. Al hallarse sin destino, fue pro-
puesto para ayudar a José Antonio Colmenares
en su comisión en Molina, 1809. (AHN, Estado,
leg. 16, doc. 2)

Pastor, Victoriano. Teniente cura de la parro-
quial de Santa María, en Alicante, que el 14 de
febrero de 1813 predica en el convento de San
Agustín, con motivo de un manifiesto [exposi-
ción] del Smo. Sacramento. (El Imparcial, 14
febrero 1813)

Pastor y Calle, Francisco. Comerciante de Cádiz,
calle del Fideo, nº 195, que firma riesgos y abre
pólizas de seguros. (El Redactor General, 13
noviembre 1813)

Pastor del Castillo y Santisteban, Miguel Justo.

Vecino de Cádiz, comerciante, primer empleado
en la factoría de víveres para el ejército de guar-
nición en la ciudad, quien dándose cuenta de las
urgencias del Estado renuncia a su favor su suel-
do de 8.800 reales anuales, mientras dure la ocu-
pación de España por los enemigos. El Diario

Mercantil de Cádiz, que recoge la noticia, la
califica de «rasgo de patriotismo». (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 16 junio 1811)

Pastor de los Cobos, Vicente. Canónigo que fue
del Sacromonte de Granada, autor de Diser-

tación crítico-mística. Respuesta que dio a

una consulta teológica que se le hizo acerca

del estado espiritual de una religiosa, Grana-
da, 1815. (Palau y Dulcet 1948)

Pastor Fuster, Justo. Librero de Valencia, calle
de Campaneros, 1809-1810. (Gazeta de Valen-

cia, 15 agosto 1809, 6 noviembre 1810 y 25
diciembre 1810)

Pastor García, Justo. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y cuatro cheli-
nes al mes del Comité de Ayuda. (SUL, Welling-

ton Papers)

Pastor Jamelio. Seudónimo de Villanueva y
Astengo, Jaime.

Pastor de la Montaña, Clemente. Seudónimo de
Menéndez de Luarca, Rafael Tomás. 

Pastor y Pastor, Santiago. Cf. Sedeño y Pastor,
Santiago.

Pastor Pérez, Justo (Pamplona, ? - ?). Admi-
nistrador del Real Noveno de Toledo, vocal de su
junta, 1808. Tradujo Escuela de moral y política

de los niños, de Lombardo de Langres, Madrid,
1802, nueva edición, en Madrid, 1825. El 22 de
agosto de 1808 llegó a Toledo el general Coupigny,
lo que dio lugar a que se publicase la Relación de

lo ocurrido en la imperial ciudad de Toledo

con motivo de la entrada de la división del

general Coupigny y proclamación del señor

Fernando VII, atribuida a Pastor Pérez. Colabo-
rador de la Gazeta del Comercio, de Cádiz, 1810,
en la que usó el seudónimo de El Imparcial.
Autor del Diccionario razonado manual para

inteligencia de ciertos escritores que por equi-

vocación han nacido en España, Cádiz, 1811;
de su Continuación, Cádiz, 1811; de la Enhora-

buena a los concisos, Cádiz, febrero 1811; y de
la Conciliación política cristiana del sí y del

no, Cádiz, 1812 (contra Joaquín Lorenzo Villa-
nueva), según demostró Germán Ramírez Ale-
dón. No obstante, en cuanto al Diccionario

razonado, Pérez Vidal y otros piensan que
pudieron intervenir también otras personas,
como el canónigo Ayala y Freire Castrillón
(Marieta Cantos Cazenave en Sánchez Hita
2004). También publicó Anatomía del concisón

y Aviso al público, y dos palabritas a las Cor-

tes. El nuncio Pietro Gravina le elogia extraordi-
nariamente, e incluso Pío VII le envió una carta,
que fue publicada en Madrid en latín y castellano
en 1814, y tuvo ediciones posteriores (reprodu-
cida por Ramírez Aledón). Brigadier, acaso,
1814. Presidente de la diputación en Madrid de
la Sociedad Económica de Toledo, 1817-1818;
director de la Sociedad Económica de León,
1819-1820. Intendente de León, 1819-1820.
Director de sala del Seminario de Nobles de
Madrid, administrador del Noveno, mayordomo
de Rentas Decimales de Ciudad Real, presentó
en 1814 un informe contra los liberales, que le
valió ser nombrado oficial de la Secretaría de
Gracia y Justicia. La Junta de Oyarzun le nombró
el 21 de abril de 1823 intendente del ejército de
Castilla la Vieja y corregidor de Valladolid. Pre-
sunto miembro de la junta de la llamada conspi-
ración del Ancora, según un documento del 28
de mayo de 1824, transmitido por el intendente
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Pío Gómez Ayala. (AHN, Estado, leg. 47 D;
Rodríguez López-Brea 2002; Palau y Dulcet
1948; cat. 28 Casals, 2001; Gómez Imaz 1910;
Ramírez Aledón 1996a y 1996b; Riaño de la Igle-
sia 2004; Lista Interina Informantes 1820; Bole-

tín de la Junta Provisional de Gobierno de

España e Indias que gobierna el reino duran-

te el cautiverio del rey nuestro señor, 12 mayo
1823; Flores del Manzano 2002)

Pastor y Rivera, José. Subalterno (sic), goberna-
dor del Grao de Valencia, 1823.

Pastor y Tirado, Antonio. Cura párroco de Santa
Cruz de Mudela (Ciudad Real), autor junto con
el rector del cabildo eclesiástico, Manuel Ibáñez
Ruiz de León, de la carta a Arias Mon, Santa
Cruz, 30 septiembre 1808, en la que narran los
sucesos de la población de los días 5 y 6 de junio
(103 soldados, el comandante y tres oficiales fran-
ceses muertos, once soldados y dos oficiales he-
ridos, y 119 soldados prisioneros). Las cartas
que llevaron a Castaños el 17 de julio contribuye-
ron a la capitulación de Dupont. (Gazeta de

Zaragoza, 8 noviembre 1808)

Pastor Zabala, Eduardo. Sociedad Patriótica de
Logroño, 16 abril - 18 septiembre 1820.

Pastoret, el. Cf. Juliá, Asensio.

Pastoret, Jaime. Oidor de la Audiencia afrance-
sada de Zaragoza, uno de los firmantes de la pro-
clama colectiva en favor del sistema josefino
(Gazeta de Valencia, 15 diciembre 1809).
Comisario general del Gobierno de Lérida, julio
1810 (Gazeta Nacional de Zaragoza, 2 agos-
to 1810). Recibió la Orden Real de España, 14
agosto 1811 (Gazeta de Madrid del 15). (Ceba-
llos-Escalera 1997; Gazeta Nacional de Zara-

goza, cit.; Gazeta de Valencia, cit.; Gazeta de

Madrid, cit.)

Pastoriza Taboada y Martínez, Santiago. Cura
párroco de Santa María de Urdilde (La Coruña),
deportado a Canarias por servil en el bergantín
La Hermosa Rita, y puesto en libertad en Santa
Cruz de Tenerife el 24 de agosto de 1821, por
orden del 10 de julio anterior. Autor de Contes-

tación al manifiesto que dio a la nación D. Jo-

sé María Puente, Santiago, 1822. 

Pastors de la Sala y Cella, Pedro María (Gerona,
29 junio 1783 - Barcelona, 31 enero 1868). Cade-
te de Artillería, 6 mayo 1798, y en Guardias Espa-
ñolas, 3 febrero 1800, se halló en la campaña de
Portugal, 1801, y después de estudiar en la acade-
mia fue destinado al tercer batallón, sito en Barce-
lona, 1805. El 2 de junio de 1808 se presentó en
Zaragoza, a tiempo de poder combatir en el final
del primer sitio, y en todo el segundo. Alférez de
Guardias, 8 septiembre 1808; alférez de Granade-
ros, 20 octubre 1808; fue herido en la Bernardona,
31 diciembre 1808, por lo que Palafox le concedió
el grado de teniente coronel. En el convento de
San José y en el molino del aceite ascendió a
teniente de Guardias, 8 febrero 1809. El 12 de fe-
brero de 1809 fue hecho prisionero y herido de
sable en el ojo derecho. Llevado a Francia, se fugó
en 1813, sumándose al ejército prusiano, con el
que concurrió al sitio de París. Tras volver a Espa-
ña y purificado, fue promovido a capitán de Guar-
dias, 28 agosto 1813. El 21 de junio de 1814
recibió la medalla de oro de los prisioneros y fuga-
dos de los depósitos franceses, y el 2 de mayo de
1817 la cruz de distinción del Segundo Ejército.
Recibió también las cruces de los dos sitios de
Zaragoza. En 1821 y 1822 fue defensor de los
llamados legítimos derechos de S. M. El 30 de
marzo de 1822 fue nombrado gentilhombre de cá-
mara, con ejercicio y destino en el cuarto del
infante Francisco de Paula. Tuvo varios choques
con la partida de Sellés, y combatió en Navarra,
siendo ascendido a brigadier por la Regencia
de Urgel, con fecha de 7 de julio de 1822. El 9 de
agosto de 1822, dirigiéndose a Francia, fue dete-
nido en el portazgo de Fuencarral precisamente
por la partida de Sellés, siendo llevado a Madrid,
lo que no le impidió a los pocos días proseguir su
viaje a tomar los baños. El 23 de enero de 1823 fue
nombrado gobernador de la ciudadela de Barcelo-
na, y en febrero se halló en la acción del puente de
Muñay, en donde fue herido de bala en la pierna
izquierda, tomando también parte en el ataque a
Estella. Al frente de un batallón de la Guardia Real
se halló en el sitio y toma de Cádiz, y en 1824
recorrió Extremadura, Ronda, Campo de Gibral-
tar e Isla de León, siendo purificado el 18 de ene-
ro de 1826. Recibió las cruces de San Fernando y
de Carlos III el 25 y 29 de enero de 1830. Maris-
cal de campo, 30 octubre 1830; el 5 de noviembre
de 1832 entró en Madrid, evitando todo contacto
con los carlistas, que se hallaban próximos a la

Pastor y Rivera, José
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sublevación. En los primeros meses de 1833 con-
tribuyó al desarme de los voluntarios realistas de
Ávila y Segovia, a los que cogió caudales, vestua-
rio y armamento. Gran cruz de Isabel la Católica,
27 enero 1834. El 29 de julio de 1835, a los dos
días de la quema de los conventos, fue nombrado
gobernador de la ciudadela de Barcelona, y des-
pués segundo cabo de Cataluña, no pudiendo evi-
tar la muerte de Bassa. El 6 de agosto restableció
la tranquilidad, pero a finales de mes tuvo que ir
a la montaña, a fin de impedir los progresos de la
facción, que estaba creciendo por la invasión de
los navarros. En 1836 regresó a Barcelona para
entregar el mando de la ciudad a Espoz y Mina,
pero conservando el de la ciudadela. El 4 de ene-
ro tuvo lugar en ella el asesinato de los prisioneros
carlistas, por lo que fueron suspensos todos los
jefes. Pastors, el 15, respondió de ellos ante Mina,
y pidió y obtuvo ser juzgado por un consejo de
guerra. Publicó un Manifiesto sobre los aconteci-

mientos del 4 de enero de 1836, Valencia, 1836.
El 15 de enero y el 4 de mayo de 1837 hubo nue-
vas conmociones populares en Barcelona, y el 9
fue nombrado segundo cabo de la provincia,
conservando el mando de la ciudadela. Gran cruz
de San Hermenegildo, 24 junio 1837. Habiéndose
celebrado el consejo de guerra los días 6 al 9 de
abril de 1838, quedó absolutamente reivindicado.
El 8 de junio de 1838 fue nombrado gobernador
de Tarragona. Se retiró después de cuartel a Bar-
celona, siendo pensionado en 6.000 reales en su
cruz de San Hermenegildo, 24 marzo 1854. Los
nuevos sucesos de Barcelona del 15, 16 y 17 de
noviembre de 1842 le obligaron a salir al extranje-
ro: en Perpiñán se presentó al cónsul. El 29 de
agosto de 1843 fue nombrado segundo cabo de
las Baleares, no siendo relevado hasta el 14
de agosto de 1854. En 1856 seguía de cuartel
en Barcelona, cuando el 23 de julio le llamó
el Ayuntamiento de Gerona para que tomase el
mando en la ciudad, dando inmediatamente un
Bando, fechado en Gerona a 24 de julio de
1856, publicado como suplemento al Centinela

de los Pirineos del día siguiente. El 12 de agos-
to de 1856 fue nombrado de nuevo segundo
cabo de Baleares; a partir de 1859 estuvo de
cuartel entre Barcelona y Baleares, ascendien-
do a teniente general el 11 de octubre de 1867.
Estuvo casado con Carmen Foxá y Badolato.
(La Sala Valdés 1908; AGMS; Palau y Dulcet
1948; Páez 1966)

Pastrana, Manuel, alias Chambergo. Guerrille-
ro, segundo cabo de la partida de dependientes
montados, que manda el capitán Alejandro
Fernández. El 30 de junio de 1810 entró en
Ciudad Real, aprovechando que la plaza estaba
sitiada por Ureña, y dejó expeditas las siete
puertas que los franceses habían tapiado.
(Diario de Badajoz, 13 julio 1810; Martin
1969; Diario Mercantil de Cádiz, 22 agosto
1810, que le llama Miguel, no Manuel, y 24
febrero 1811)

Pasuli, Carlos. Ateneo, 14 mayo 1820.

Patarote, Juan. Cf. Pataroti y Bullón, Juan.

Pataroti, Esteban (Villacañas, Toledo, ? - ?).
Trompa de la Real Capilla, 6 junio 1804. Pariente
del siguiente. 

Pataroti y Bullón, Juan (Madrid, 23 julio 1761 -
Madrid, 6 septiembre 1817). Su padre era natu-
ral de Parma y su madre de Albalate de Cinca
(Huesca). Trompa de la Real Capilla, 5 junio
1807. (Soriano 1855)

Patero, Ciriaco. Comisario de guerra, 1823.

Patero, Santiago José. Comisario ordenador;
contador principal de Marina en El Ferrol, 1819-
1822; graduado de intendente de Marina, 1823.

Patillas (? - Madrid, ?). Zapatero granadino
emigrado, muy popular entre los españoles.
Vivió de su oficio, en el que era muy hábil, y de
una subvención del gobierno inglés. Se negó a
regresar a España con la amnistía de 1832, y
sólo lo hizo en 1847 debido a la enfermedad de
uno de sus hijos. Murió mendigando. Lo cita
Salvá en La bruja, 1830. (Llorens 1968; Salvá,
V. 2005)

Patiniott. Sociedad Patriótica de Jerez de la
Frontera, 20-23 julio 1820.

Patino, Ramón. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821.

Patiño. Acaso redactor de la Gazeta del Reino

de Valencia, en Alicante, abril 1813. (Diario de

Barcelona, 13 junio 1813)
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Patiño, Joaquín María (Puebla del Caramiñal, La
Coruña, 18 julio 1775 - Madrid, 13 agosto 1848).
Hijo de Pedro Antonio González de Mendoza y Pati-
ño, oriundo de Palmeiras (Brasil), y de María
Tomasa Patiño García Junco de Relova. Doctor en
Filosofía y Teología por la Universidad de Santiago,
1797, de la que fue catedrático, 1802-1812, y biblio-
tecario mayor, 1812-1834; diputado a Cortes por
Galicia, 1822-1823. Se le dio el apodo de Traquebe-

rraque. Nombrado director de la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid, 1 agosto 1834, fue siempre enemigo
acérrimo del absolutismo. Se le atribuye el folleto
Ojeada sobre la bibliografía y el bibliotecario.

Traducíala, tiempo ha, solo para sí, y publícala

ahora, un español que no cede a ninguno en

deseos de que su patria sea tan sabia y feliz

como puede y debe serlo, Madrid, 1835. Senador
elegido por Pontevedra, juró el 23 de noviembre
de 1838. (García Ejarque 1997; Moratilla 1880;
Pérez Constanti 1992; Enciclopedia Gallega 1974) 

Patiño, Vicente María (? - Barcelona, ?). Abogado
y auditor de Guerra en Canarias, noviembre 1795.
Pasa a Ceuta en 1799. El inquisidor general Ramón
José de Arce le da permiso en 1804 para leer libros
prohibidos. En 1807 marcha a Alicante por razo-
nes de salud. Se hallaba en Madrid en 1808, de
donde se fugó a últimos de julio, y se presentó a
Gregorio de la Cuesta. Destinado a Galicia para la
Junta Superior, sale de Salamanca en agosto, pero
vuelve a Madrid en noviembre. Pasa al ejército de
Extremadura, como asesor de su junta militar.
Auditor de Cádiz, vocal de la Comisión de Consti-
tución militar, octubre 1812, consejero del Supre-
mo de Guerra. En febrero de 1813 es jefe superior
político de Alicante. Hombre de Eguía, recibe en
1814 el encargo de cerrar las Cortes, para lo cual a
altas horas de la madrugada del 10 al 11 de mayo
se personó en casa del presidente de las mismas,
Antonio Joaquín Pérez, uno de los persas, para
hacerle entrega del manifiesto del 4 de mayo. El 12
de noviembre de 1814 comunica a Eguía su cum-
plimiento de la misión contra las Cortes. Ministro
honorario de la Cámara de Guerra, 1817. Estuvo
casado con Mª Rosa Espinosa. (Sánchez Diana
1981; El Redactor General, 11 octubre 1812; El

Imparcial, 21 febrero 1813)

Patiño y Osorio, Ramón Rufino, VI marqués de la

Sierra y IV del Castelar (? - Madrid, 7 octubre
1833). Oficial superior de Guardias de Corps, casado

con María Diega Ramírez de Arellano y Olivares,
marquesa de Villacastel de Sarriás. Se encargó en
marzo de 1808 de la vigilancia de Godoy, después
del Motín de Aranjuez, pero lo puso en libertad el
20 de marzo a las 11 de la noche por exigencias
de Murat. Los detalles de este asunto pueden
verse en el Journal del general Rossetti. Su
correspondencia con Antonio Olaguer Felíu fue
publicada por Pardo González. (Queipo de Llano
1953; Pardo González 1911; Santa Cruz 1944;
Rossetti 1998)

Patiño y Ramírez de Arellano, Luis María, VII mar-

qués de la Sierra y V del Castelar. Hijo del anterior,
grande de España, gran cruz de Carlos III,
caballerizo mayor, gentilhombre de cámara de
S. M., general del ejército, capitán de cuartel del
cuerpo de Guardias de la Persona del Rey, casado
con su prima María del Patrocinio Osorio y Zayas
Spínola y Benavides, de la casa de los marqueses
de Alcañices. Capitán general de Castilla la Nueva
y comandante de las armas de Madrid, vocal de la
Junta General Militar, en diciembre de 1808 se
encarga, con Tomás de Morla, de la defensa de la
capital. Recibe una carta del príncipe de Neufchâ-
tel, intimándole la rendición, y consulta al pueblo
para la respuesta. Se le formó consejo de guerra
por la capitulación, pero fue exonerado por la Jun-
ta Central el 13 de septiembre de 1809. (Gazeta

de Valencia, 6 octubre 1809). Teniente general,
1814; gran cruz de San Fernando, 1815. Autor de
una Representación que hace al rey el... por sí y

a nombre de los jefes e individuos de él, Madrid,
16 julio 1820, justificación de la conducta de los
guardias el 8 de julio, que dio lugar a una gran
polémica. De simpatías claramente absolutistas, se
vio implicado en la causa del 7 de julio de 1822,
siendo detenido por orden de Juan de Paredes, y
juzgado en Madrid el 2 de abril de 1823, siendo fis-
cal Francisco Colombo. Se le juzgó «por no haber-
se presentado el 7 de julio a defender las libertades
patrias», cuando en realidad era uno de los suble-
vados. El fiscal pidió que se le privase de su em-
pleo y se le enviase a algún presidio de África, pero
la mayoría del tribunal, compuesto por Bernardo
de Bonavía, José de Imaz, Joaquín de la Pezuela,
Martín García de Loygorri, marqués de San Martín
y marqués de Coupigny, opinó que ya le bastaba
con la prisión sufrida; sólo el conde de La Bisbal,
que no le encontraba culpable, quería sin embargo
que fuese enviado de soldado raso a un ejército de
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campaña, a fin de que pudiera realizar actos glorio-
sos. (AHN, Estado, leg. 45; Diario Mercantil de

Cádiz, 22 diciembre 1808; Gil Novales 1975b;
Enciclopedia Gallega 1974)

Pato, Domingo. Deportado el 8 de mayo de 1821
a Canarias por servil. (Gil Novales 1975b)

Pato y Ruiz, Diego (Alburquerque, Badajoz, h.
1777 - Madrid, 30 marzo 1820). Soldado en 1808,
participa en Madrid el 2 de mayo de 1808 en la
defensa del parque de Artillería y las puertas de los
pozos, donde es herido. Alférez de Caballería en el
regimiento de la Cruzada de Alburquerque, abril
1809; se halló en el ataque de Villar del Rey (Oren-
se) el 2 de mayo de 1809, por el que se le concedió
un escudo de honor. Entre junio y octubre de 1809
estuvo en Montijo y Alburquerque, ascendiendo
a teniente en Badajoz, febrero 1810. Destinado a
Valencia el 2 de enero de 1811, aún se halló en la
batalla del puente de Évora, 19 marzo 1811, incor-
porándose al regimiento de Sagunto en agosto de
1811. Desde el 27 de febrero de 1813 estuvo
comisionado en Cataluña, por orden de la Regen-
cia, y después, entre el 30 de septiembre de 1814
y el 20 de mayo de 1815 fue destinado a la per-
secución de malhechores en La Mancha. Detuvo
a muchos desertores y ladrones, incluso uno de
la banda de Lima. El 6 de marzo de 1817 fue
detenido por orden del inspector general de
Caballería, a fin de averiguar su conducta en la
villa de Infantes (no queda claro el fondo del
asunto). Retirado en noviembre de 1819, solicita
el empleo de oficial octavo de la Contaduría
General de Indias. (AGMS; Pérez Jiménez 1908)

Patricio, Justo. Autor de una carta en la afrance-
sada Gazeta de Granada, 4 mayo 1810, según la
cual está acorde con la tradición cristiana la orden
de quitar cruces e imágenes de las calles y plazas.
Pudiera ser Martín Fernández de Navarrete. 

Patricio de España. Autor de Verdadera causa

del ningún progreso que ha hecho la presen-

te revolución, 1811 (El Redactor General, 3 no-
viembre 1811). Es el mismo seudónimo que
había usado Eugenio de Llaguno y Amírola, falle-
cido en 1799. Pudiera tratarse de Martín Fernán-
dez de Navarrete, quien en 1821 se firmó Justo

Patricio de España. Cf. también Patricio His-

pano. (Maxiriarth 1904)

Patricio Hispano. Autor del artículo «A los edito-
res del Diario de Badajoz, publicado en el nº 32,
18 julio 1808. Cf. Patricio de España.

Patricio de Verguizas, Francisco. Cf. Berguizas,
Francisco Patricio.

Patricio Vitoriano. Cf. Salazar, Luis María. 

Patrik, sir Robert. Comisionado británico que en
julio de 1808 acompañó a Luis de Sosa de León a
Asturias. (Riaño de la Iglesia 2004)

Patriota Andaluz, el. Cf. Muñoz y Arroyo,
Pedro.

Patriota Aragonés, un. Cf. Antillón, Isidoro de. 

Patriota ingenuo. Seudónimo de Narciso de Here-
dia, conde de Ofalia, 1821.

Patrón, Juan. Impresor de Badajoz durante la
Guerra de la Independencia. 

Patxot, Francisco. Capitán de la Milicia Nacional
de San Feliú (?), prisionero de guerra adscrito al
depósito de Bourges. En mayo de 1824 llega a Mar-
sella. Pide autorización para permanecer tres
meses por asuntos comerciales. (AN, F7, 11987)

Patzner, José. Artista que se ofrece en Cádiz para
abrillantar corales y otras piedras, y para grabar
sellos de reloj en piedra. Vive en la plazuela de las
Nieves, casa de D. Antonio Banetty. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 19 diciembre 1812)

Pau. Sociedad Patriótica de Jerez de la Frontera,
20-23 julio 1820.

Pau. Consejero. El 30 de abril de 1821 fue hecho
prisionero en La Coruña por servil. (Diario Gadi-

tano, 16 mayo 1821)

Pau, José. Autor de una Representación a las

Cortes, reseñada en El Redactor General, 13 sep-
tiembre 1812. Acusa al Tribunal Supremo de que-
brantamiento de Constitución, en un pleito relativo
a la puja de un arbitrio de rentas públicas, en el que
el Tribunal Supremo quebrantó el artículo 285,
que manda que sea mayor el número de jueces en
tercera instancia que en segunda. Se dio traslado
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de nulidad al fiscal Ramón López Pelegrín, pero
éste dio interpretaciones violentas al citado artícu-
lo. Al recurso en sala plena asistió Jerónimo Anto-
nio Díez, «juez y parte». Se declaró no haber lugar
a reconsideración, Pau fue condenado en costas,
y pide que se exija la responsabilidad al Tribunal
Supremo. (El Redactor General, cit.; Riaño de la
Iglesia 2004)

Pau de Fonsels, Pancracio. Autor de Muchos rato-

nes contra cuatro gatos, Cádiz, 1808, sátira en
verso contra Godoy; y de Lente sin aumento que

sólo aclara: pero aclara bien los objetos, Cádiz,
12 febrero 1810, décimas patrióticas contra los
agentes de Trapo-Napoleón. (Riaño de la Iglesia
2004)

Paublín, José. Cf. Paulín José.

Pauca, Pedro. Tesorero de ejército, anterior a
1808-1823.

Paul, Felipe Fermín. Diputado a Cortes por Cara-
cas, 1820-1822. Un artículo, que firma A. B. C. D.
E. F. dice que fue elegido diputado en el Cuartel
General de Morillo en Venezuela, votado por sus
soldados. Así que no es extraño que ya en España
garantizase la constitucionalidad del general
(Diario Gaditano, 23 mayo 1821). Miembro de la
Diputación Permanente de Cortes, 1822.

Paul, Pedro José. Elector parroquial de Cádiz por
el barrio del Rosario, 1813, cónsul en el Tribunal de
Comercio, miembro de la Sociedad Económica
de Cádiz, 10 julio 1817. (El Redactor General,
18 agosto 1813; Acta 1830b)

Paulín, José. Coronel, teniente coronel de Artille-
ría, 1819-1823; secretario de la Dirección General
del cuerpo, 1821.

Pauman, Antonio. Hijo del capitán Ambrosio Pau-
man, fue cadete en el regimiento de Infantería
de León, y después estuvo cinco años en Guar-
dias de Corps. Con motivo del matrimonio del
futuro Fernando VII en 1803, se le distinguió
con la denominación de caballero en plaza.
Participó el 3 de diciembre de 1808 en la
defensa de Madrid, abandonando la ciudad
cuando entraron los enemigos, dejando en ella
a su mujer, hija y madre viuda. Inmediatamente

después, como alférez agregado de teniente en
el regimiento de Caballería de Borbón, combatió
en las batallas de Talavera y Puente del Arzobis-
po. (AHN, Estado, leg. 14 B)

Pauman, Raimundo. Hijo mayor del anterior, tam-
bién militar. Sociedad Patriótica de Pamplona, 10
junio 1820. (AHN, Estado, leg. 14 B)

Pauquet, Antonio Ramón. Francés, que en 1808
se queja de que la justicia de Chapinería (Madrid)
no ha querido cumplir la orden del Consejo, para
que los deudores le paguen lo que le deben. Ofre-
ce 800 reales para los ejércitos. (AHN, Estado,
leg. 29 E, doc. 95)

Paus, Juan Jacobo (? - Madrid, 16 enero 1813).
Soldado alemán en el ejército francés, preso con
otros cinco compañeros el 1 de enero de 1813,
juzgado en consejo de guerra por haber servido
en las guerrillas españolas, y sentenciados a ser
pasados por las armas en el Retiro. (Morales
Sánchez 1870)

Pavía, Andrés. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo - 23 julio 1820.

Pavía, Domingo. Comandante del regimiento
de Navarra, 26 de Infantería de línea, 1819-
1823, a quien iban dirigidas algunas de las pro-
clamas del cura de Tamajón. Comandante de
Armas en Villafranca del Bierzo, 1824. (AGMS,
expte. Febrer)

Pavía, Domingo. Teniente coronel graduado de
Caballería de Borbón. Distinguido por su patrio-
tismo cuando la intentona absolutista del coronel
Morales, Ávila, 1820. (El Universal Observador

Español, 18 diciembre 1820)

Pavía, Félix. Teniente del primer regimiento de
línea, bajo José I, caballero de la Orden Real de Es-
paña, 25 octubre 1809. (Gazeta de Madrid, 27
octubre 1809; Ceballos-Escalera 1997)

Pavía, Francisco. Teniente coronel, gobernador
del castillo de Santa Cruz de la Mota (Guipúz-
coa), 1819-1823.

Pavía, Joaquín. Ayudante de la Academia de Ma-
temáticas y Artillería de Segovia, 1823.

Pau de Fonsels, Pancracio
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Pavía, José (Ceuta, ? - ?). Marino, trasladado a
Caracas en 1786, en donde sirvió hasta 1792.
Casado con la hija de un oidor caraqueño, solici-
tó el puesto de contador del Tribunal de Cuentas
de México, país en el que residió varios años, via-
jando por el interior, por Yucatán y Tabasco. Al
llegar la crisis de la independencia, proporcionó
informes sobre México al Ministerio inglés de
Asuntos Exteriores, pues quería acabar con el
gobierno español en Nueva España. Entre otros
planes, propuso un ataque a Veracruz. (Jiménez
Codinach 1991)

Pavía y Seix, José Fermín (La Carraca, Cádiz, 24
septiembre 1784 - Madrid, 28 octubre 1850). Al-
férez en 1805, tras haber pasado parte de su in-
fancia en La Habana. En diciembre de 1808 es
ayudante de campo del teniente general vizconde
de Gant. Participa en la Guerra de la Independen-
cia. A partir de 1814 realiza varios viajes a La
Habana, de donde volvió en enero de 1821 con los
diputados a Cortes por Venezuela. En 1823 toma
parte en la defensa de Cádiz. No sufrió depuración.
En 1824 viaja a América y en 1828 sale de España
para Filipinas, de donde regresó en 1834. Entre
1836 y 1840 se halla en La Habana. Este último
año asciende a brigadier. En septiembre de 1841
es nombrado comandante general de La Carraca y
en junio de 1845 comandante general de Artillería
de Marina. En marzo de 1846, comandante gene-
ral de la Armada en Galicia. Entre octubre de 1846
y abril de 1847, comandante general del departa-
mento de Cartagena, donde fue elegido miembro
de la sociedad económica. En agosto de 1850 se le
nombra ministro del Tribunal Supremo de Guerra
y Marina. (Pavía 1873)

Pavón, Rafael (Córdoba, ? - ?, 8 mayo 1855). Far-
macéutico, individuo del Ayuntamiento de Córdoba
en 1820-1823, trasladó la cárcel al antiguo edificio
de la Inquisición. (Ramírez de Arellano 1873)

Pavón Amoroso, Pedro. Oficial impresor de la
Imprenta Real de Madrid, que en 1822 se hizo
cargo de la dirección técnica de la tipografía
valenciana de Benito Monfort, y hacia 1831 tuvo
a su cargo la imprenta. (Ruiz Lasala 1974; Serra-
no y Morales 1898)

Pavón Jiménez, José Antonio (Casa Tejada, Cáce-
res, 22 abril 1754 - Madrid, 1840). Hijo de Gabriel

Pavón y de Josefa Jiménez Villanueva, a los 11
años fue enviado a Madrid, junto a su tío José
Pavón, boticario segundo de Carlos III. El 14 de
septiembre de 1768 inicia sus estudios en el con-
vento de Santo Tomás, de Madrid, y los concluye
el 22 de julio de 1771. Entre este año y 1778 cur-
só los estudios superiores, que incluyen las len-
guas italiana y francesa, geografía, física, química,
mineralogía, farmacia y botánica. Su formación
intelectual fue muy selecta. En los cursos del Jar-
dín Botánico de Madrid fue, junto a Hipólito Ruiz,
discípulo aventajado de Casimiro Gómez Ortega.
Poco sabemos de la vida privada de Pavón, sólo
que estuvo casado y tuvo dos hijos, José María
Francisco Antonio y María Lina Mercedes. Segun-
do botánico de la expedición a Perú y Chile, 1777-
1787, impulsada por Gómez Ortega, que resultó
de extraordinaria importancia científica. Trabajó
luego en la publicación de los materiales reco-
gidos. Miembro de la Academia Médica de
Madrid, 1782, de la que fue bibliotecario perpe-
tuo, 1815-1822. Cavanilles dio a la estampa
algunas especies recolectadas por Ruiz y Pavón,
por lo que éstos publicaron Florae Peruvia-

nae, et Chilensis prodromus, sive novorum

generum plantarum Peruvianarum et Chi-

lensium descriptiones, et icones, Madrid, San-
cha, 1794, 2ª edición, Roma, 1797. De nuevo
Flora Peruviana, et Chilensis, sive descrip-

tiones, et icones plantarum Peruvianarum,

et Chilensium, secundum systema Linnaea-

num digestae, cum characteribus plurium

generum evulgatorum reformatis, 3 vols.,
1798-1802; el volumen cuarto de esta obra lo
publicó Enrique Álvarez López en Anales del

Instituto Botánico A. J. Cavanilles, 1954-1957,
y el quinto, incompleto, en Anales del Instituto

Botánico A. J. Cavanilles, 1958-1959. Una edi-
ción facsímil, lujosísima, de la Flora Peruviana

et Chilensis apareció en Madrid, Doce Calles-
CSIC, 1995-1996, 3 vols. Los dos autores cola-
boran también en el Systema vegetabilium

florae peruvianae et chilensis, characteres

prodromi genericos differentiales, specierum

omnium differentias, durationem, loca nata-

lia, tempus florendi, nomina vernacula, vires

et usus nonnullius illustrationibus intersper-

sis completans, tomo 1º, Madrid, Gabriel San-
cha, 1798; y en Suplemento a la quinología, en

el cual se aumentan las especies de quina

nuevamente descubiertas en el Perú por don
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Juan Tafalla, y la quina naranjada de Santa

Fe con su estampa. Añádese la «Respuesta a

la Memoria de las quinas de Santa Fe» que

insertó don Francisco Zea en los Anales de
Historia Natural, y la satisfacción a los repa-

ros, o dudas del ciudadano Jussieu sobre los

géneros del pródromo de la flora del Perú y

Chile, Madrid, 1801, largo título en el que se
reflejan las novedades y los problemas científicos
de la época. Se señala, sólo de Pavón, una «Carta
al editor del Diario sobre un pretendido descu-
brimiento de botánica en España» (Diario de

Madrid, 26 noviembre 1802); y «Observaciones
críticas a la parte botánica del viaje de Mrs. Hum-
boldt y Bonpland, divididas en dos partes, la pri-
mera sobre el género cinchona o quina, y la
segunda sobre las siete especies de los géneros
ceroylon, mutisia y freziera, publicados por Mr.
Amato Bonpland en su obra intitulada Plantae

aequinociales, y dadas a conocer algunas de
ellas anteriormente en la Quinología y Flora

Peruviana» (Mercurio de España, 1807).
Palau menciona una Disertación botánica sobre

los géneros tovaria, actinophyllum, araucaria

y salmia, 14 páginas, sin localización precisa; y
28 Láminas de la monografía del género Lau-

rus, grabadas en cobre, pero el texto no llegó a
publicarse. Todo esto parece relevante, pero se
observa en Pavón una nota de cansancio. Poco
había conseguido desde su regreso a España en
1788. En 1814 vivía en la calle Juanelo, nº 15,
2º piso, Madrid. Ese año le llega una carta del
botánico y coleccionista inglés Aylmer Bourke
Lambert, en la que le pide réplicas de las plantas,
insectos y conchas de la expedición americana.
En julio de 1816 Lambert recibió un herbario de
1.200 plantas americanas, y semillas, frutos e in-
sectos, y una colección de monografías, la mayo-
ría debidas a Hipólito Ruiz, que Lambert publicó
traducidas. Pavón recibió 10.253 reales. Consignó
los envíos en un manuscrito, fechado entre 1817
y 1824, titulado Autograph list of American

and Spanish Plants forwarded to A.B. Lam-

bert, actualmente en el Museo Británico de Histo-
ria Natural. Se le acusó por ello de comerciar con
los productos de la expedición; pero hay que pen-
sar en lo que significarían para él tantos años de
desinterés público hacia esa misma expedición.
Socio honorario de la Sociedad Económica de
Cádiz, 25 febrero 1819. Miembro de la Sociedad
Linneana, 1820; censor de la Academia Latina,

1819-1820; su tesorero, 1821. Sus cartas de la
época fernandina revelan el tremendo aislamien-
to científico de España. Hacia 1820 comenzó una
Nueva quinología (nueva porque Ruiz había
publicado en 1792 su Quinología), que terminó,
pero no publicó, en 1826, y realizó los índices de
la Flora Peruviana et Chilensis. Entre 1826 y
1827 Philip Barker Webb le adquirió un importan-
te lote de casi 5.000 vegetales, actualmente en la
Universidad de Florencia, en donde también se
encuentra la correspondencia cruzada entre
Pavón y Webb. Asimismo los herbarios de Mori-
cand y Dunant, en París, recibieron muestras de
materiales quinológicos y manuscritos, entre
ellos, se cree, la Nueva quinología, que seguía
manuscrito. Esto fue aprovechado por el botánico
suizo Augustin Pyramus de Candolle, cuya
correspondencia con Pavón se conserva en la
Universidad de Harvard y en el Jardín Botánico
de Ginebra. Como se ve el herbario de Pavón se
dispersa por toda Europa. Además de las citadas
hubo otras colecciones, muchas de ellas compra-
das después por el Museo Británico. Sólo la Aca-
demia de Ciencias Naturales de Barcelona
adquirió un millar de especies. El botánico inglés
John Eliot Howard publica Examination of

Pavon Collection of Peruvian Barks contained

in the British Museum, 1852-1853; seguida de
Ilustrations of the «Nueva quinología» of

Pavon, 1862, traducida inmediatamente al ale-
mán. Actualmente el Jardín Botánico de Madrid
conserva de Ruiz y Pavón 165 cajas y 29 paque-
tes, que contienen 8.000 pliegos. (Arias Divito
1968; López Piñero 1983; Acta 1830b; Teixidó
2005; Palau y Dulcet 1948)

Paya, Roque (Alcoy, ? - ?). Confinado cumplido,
incurso en la supuesta conspiración republicana
de Mendialdúa, Málaga, condenado el 25 de
mayo de 1821 a seis años de presidio en Ceuta,
más costas. (Gil Novales 1975b)

Payan, Antonio. Ex decano del Colegio de abo-
gados de La Coruña, diputado por esta ciudad a
las Cortes de Cádiz, elegido el 11 de febrero de
1810, juró el 24 de septiembre de 1810; en 1812
ausente con licencia temporal. (Guía Política
1812; Calvo Marcos 1883)

Payan, Ramón. Uno de los encausados en la Isla
de León, por disposición del general en jefe del

Paya, Roque
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Cuarto Ejército, como agente de la deserción
que cometió la tropa del Departamento General
de Instrucción. La sentencia, a muerte, se dio el
21 de agosto de 1812 y fue aprobada por el Tri-
bunal Especial de Guerra y Marina el 15 de julio
de 1813. Prevista la ejecución para el 20, según
se dice es el único en el que podrá cumplirse. (El

Redactor General, 20 julio 1813)

Payan, Severo, viuda de. Arrestada en Zaragoza,
junto con su hija, el 24 de abril de 1810. (Gazeta

de Valencia, 18 mayo 1810; Diario Mercantil

de Cádiz, 7 junio 1810)

Payo, Martín. Pariente de Lorenzo Román Martí-
nez Cayón, vecinos los dos de Madrid, y fugados
de la capital. En diciembre de 1809 solicitan que
el Tribunal de Seguridad Pública examine su con-
ducta y patriotismo, y les oiga con arreglo a Dere-
cho. Oficial primero del archivo, sección de
Ultramar, de la Secretaría de Gracia y Justicia,
1822-1823. (AHN, Estado, leg. 29 F, doc. 176)

Payol, Leonardo. Mayordomo de Godoy en 1807.
(La Parra 2002)

Paysant, François (Fère Champenoise, 1 enero
1770 - París, 18 agosto 1832). Hijo de François
Paysant, labrador, y de Rose Angélique Raulet,
se alistó en el Ejército en 1789, hizo la campaña
del norte y llegó a oficial en 1792. Fue herido
varias veces en Alemania y en Italia, en el Danu-
bio y en Suiza. En 1797 se casó con Marie Fran-
çoise Charlotte Hilariot. En Nápoles, 1806, al
servicio del rey José ascendió a jefe de batallón
de la Guardia Real, y con la misma categoría pasó
a España en julio de 1808. Caballero de la Orden
Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta de

Madrid del 27). Coronel en 1811, volvió al ejér-
cito imperial como mayor en 1813, hizo la cam-
paña de Francia en 1814, y revalidó el empleo de
coronel durante los Cien Días. La Restauración
no le reconoció el ascenso. Se retiró en 1818. La
Monarquía de Julio le reconoció lo que la Restau-
ración le había negado. (Ceballos-Escalera 1997;
Gazeta de Madrid, cit.)

Paz, Andrés de (Villavieja, h. 1787 - ?, 1810). Gue-
rrillero perteneciente a las cuadrillas de Juan
Mendieta e Isidro Astorga, hecho prisionero por
los franceses, y condenado a muerte por la Junta

Criminal Extraordinaria de Valladolid, 5 febrero
1810. (Scotti 1995)

Paz, duque de la. En 1808 pide reivindicar su
honor deprimido. Su expediente pasó al Tribunal
Extraordinario de Vigilancia y Protección. (AHN,
Estado, leg. 29 E, doc. 95)

Paz, Francisco Cándido de. Cf. Cándido de Paz,
Francisco. 

Paz, José de la. Contador-tesorero del Príncipe de
la Paz hasta el Motín de Aranjuez. Quedó después
de apoderado del mismo en Madrid, junto con
Manuel Carrasco. A los dos dirige Godoy su carta
de Marsella, 13 mayo 1810, publicada por Cap-
many, en la que pasa revista a sus bienes y a las
posibilidades de recuperarlos. (La Centinela de

la Patria, 22 agosto 1810)

Paz, Juan. Librero. Sociedad Patriótica de
Amantes del Orden Constitucional, Madrid, 7
junio 1820, juez de hecho, diciembre 1820. (El

Universal Observador Español, 14 diciembre
1820)

Paz, Mariano. Subteniente prisionero de guerra,
enviado al depósito de Bourges. El 28 de diciem-
bre de 1824 se embarca en Calais rumbo a Inglate-
rra. En enero de 1829 consta que percibía una
libra y doce chelines del Comité de Ayuda. (AN,
F7, 11987; SUL, Wellington Papers)

Paz, Ramón. Secretario de la Junta de Vich, fir-
mante de la proclama El gobernador y Junta de

Armamento de la ciudad de Vich a los natura-

les y vecinos de la misma, y su corregimiento,

Vich, 11 junio 1808. (Colección Papeles 1808, cua-
derno 4)

Paz, Timoteo de. Autor de Consideraciones de

un verdadero español a sus compatriotas,
Madrid, 1808, al parecer favorables a Napoleón. Se
le contestó con una Refutación, en la que se trata
de demostrar que Napoleón es un tirano. (Diario

de Madrid, 2 septiembre 1808)

Paz del Castillo, Juan. Teniente de Milicias, traído
de Venezuela a España y encerrado en la cárcel de
Cádiz. (El Redactor General, 21 diciembre 1812,
noticia del 20)
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Paz y Fuertes, Rafael. Fiscal de Marina, auditor
honorario de El Ferrol, magistrado honorario del
crimen de la Audiencia de Galicia, 1817-1818. 

Paz Gómez, Mariano. Miliciano voluntario de Mur-
cia, miembro del Batallón Sagrado que se formó el
1 de julio de 1822. Firmante de un certificado, sus-
crito por los individuos de dicho batallón, Madrid,
25 octubre 1822, en favor de la conducta observa-
da por Félix Mejía y Benigno Morales, con las
armas en la mano en defensa de la libertad, en los
días decisivos de julio, contra la insurrección de
los guardias. (El Zurriago, nº 74, 1822)

Paz Merino, Joaquín (Bilbao, ? - ?). Alcalde ma-
yor de Santillana, 1815-1820; magistrado de la
Audiencia de Navarra, 1822-1832.

Paz y Paz, Felipe (Tarrasa, 14 noviembre 1743 -
Barcelona, 6 enero 1818). Hijo de Felipe de Paz,
ayudante mayor del regimiento de Lusitania, y de
Baussa (o Banisa) de Paz y de Solá. Cadete en los
regimientos de Dragones de Lusitania y Caba-
llería de España, en el que fue portaestandarte y
alférez, participó en la guerra contra Portugal de
1761, y ascendió a subteniente, 10 junio 1771.
Estudió matemáticas en la Academia Militar de
Barcelona, ingresó en el cuerpo de Ingenieros, y
se le destinó sucesivamente a San Fernando de
Figueras, Barcelona, Málaga y Peñón de Vélez
de la Gomera, de donde volvió a San Fernando. De
1775 a 1781 estuvo a las órdenes de Francisco
Sabatini, comisionado en los trabajos de caminos
de Galicia. Mientras tanto había ascendido a
teniente, 19 septiembre 1776, luchó desde El Fe-
rrol en la guerra con Inglaterra, 1781, y fue pro-
movido a capitán primero, 30 abril 1785. El 9 de
febrero de 1786 solicita licencia para casarse con
Joaquina Rosales y Paz, hija del coronel José
Rosales y Osores. De julio de 1786 a julio de 1796
estuvo destinado en La Habana, en cuyo tiempo
ascendió a teniente coronel, 20 diciembre 1794.
En 1796 volvió a Galicia, dirigiendo la comandan-
cia de obras de Orense, Tuy y Santiago, y el 7 de
julio de 1799 se encargó de levantar el plano de la
frontera con Portugal. Coronel, 26 marzo 1802,
fue nombrado director interino de Ingenieros de
la costa de Granada. En 1803 se le nombró
comandante de San Fernando de Figueras, e
interino en la subinspección, e ingeniero coman-
dante de Barcelona, hasta abril de 1809 en que,

ocupada Barcelona por los franceses, pudo
escapar y llegar a Tarragona el 12 de mayo de
1809. Inmediatamente fue nombrado director-
subispector y brigadier, 21 mayo 1809, y mariscal
de campo, 30 junio 1809. Destinado al Ejército
del Centro, se halló en la batalla de Almonacid, 11
agosto 1809, luego, en octubre de 1809, pasó a
Cádiz, y en junio de 1810 a Galicia, pues había
sido nombrado subinspector de la región y
comandante general del Sexto Ejército, que lue-
go se llamó Cuarto. En Ponferrada, 6 febrero
1812, se queja de tener sueldos atrasados y del
poco aprecio que se hace de sus conocimientos
científicos y militares, así como de su patriotismo
(hay un escrito del conde de Noroña, Cádiz, 3
marzo 1812, sobre la cuestión). Se halló en el
sitio de Astorga, agosto 1812. Mariscal de campo,
director subinspector de Cataluña, julio 1814;
teniente general, 13 octubre 1814; gran cruz de San
Hermenegildo, febrero 1816. (AGMS; Capel 1983,
da 6 enero 1816 como fecha de fallecimiento)

Paz y del Rey, Timoteo de. Autor de Napoleón

rabiando. Cuasi comedia del día, Valencia,
1808; y de Segunda parte de la muerte de Mu-

rat. Escena unipersonal, joco-seria, Madrid,
1808. (Palau y Dulcet 1948)

Paz y Rodríguez, José (San Martín de Jalín, ? - ?).
Juez de primera instancia de Fuensagrada
(Lugo), 1822, y de Pontevedra, 1823.

Pazo, Raimundo. Juez de Oviedo, afrancesado.
Al acabar la Guerra de la Independencia emigró
a Francia. (Barbastro 1993)

Pazos, Domingo. Sargento del primer batallón de
Infantería ligera, bajo José I, caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27). (Ceballos-Escalera 1997)

Pazos, Félix Andrés de. Magistrado de la Audien-
cia de Galicia, 1819-1820.

Pazos, José. Comisario de Guerra de segunda
clase, afrancesado, 8 noviembre 1809. (Gazeta

de Madrid, 8 noviembre 1809)

Pazos, Juan de. Subteniente del regimiento de
Monterrey, que con los de igual clase Joaquín
Quiroga y Patricio Alonso libró un combate

Paz y Fuertes, Rafael
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contra los franceses en las inmediaciones de
Villadangos (León), junio 1811. Los franceses
tuvieron 23 muertos y 55 quedaron prisioneros.
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 9 julio 1811)

Pazos, Juan María de. Impresor de Santiago du-
rante la Guerra de la Independencia, y de Oren-
se, por lo menos en 1823 y en 1841. (Meijide
1995; Carballo 1981)

Pazos, Manuel Baltasar de. Escribano de S. M.,
titular del Consulado de La Coruña. (Diario de

La Coruña, 21 octubre 1813)

Pazos, Pedro. Oficial de la Superintendencia Gene-
ral de Penas de Cámara, 1817-1819, luego de Gue-
rra y Marina, 1820-1821, y de la Contaduría de
Penas de Cámara de Guerra y Marina, 1822-1823.

Pazos, Pedro de (Santiago de Compostela, ? -
Alicante, 23 o 24 febrero 1826). Miembro de la
expedición de los hermanos Bazán, uno de los
que fueron pasados por las armas por los absolu-
tistas, la mayoría el 23, el resto el 24, pero no se
especifica. (Carvajal 1826)

Pazos y Mella, Gabriel. Capitán de fragata, 1814-
1823; capitán del puerto de El Ferrol, 1821-1823.

Pebrer, Pablo. Comerciante establecido en Warn-
ford Court, Londres, autor de Exposición a la

nación y a las Cortes contra la memoria de

la Comisión de Hacienda, leída en ellas en 1º

de septiembre por el conde de Toreno, presi-

dente de la comisión, impresa el 6 de septiem-
bre de 1820; Segunda exposición a la nación

española y a las Cortes contra la memoria de

Hacienda de 16 de septiembre, en cuanto a la

necesidad de un empréstito y contra el nuevo

sistema de Hacienda que se intenta introdu-

cir; Tercera exposición a la nación española

y a las Cortes contra el tratado del Ministerio

Vallejo relativamente al empréstito y opera-

ción desastrosa de la conversión. Colaboró en
El Espectador y El Independiente. Autor de His-

toire financière et statistique générale de

l’Empire Britannique avec un exposé du

système actuel de l’impôt suivi d’un plan pra-

tique pour la liquidation de la dette, 2 vols.,
Paris, 1834, 2ª edición, Bruselas, 1839 (con el

retrato del autor); el original inglés, Londres,
1833. La traducción española llevó el título de
Historia administrativa y estadística general

de las colonias inglesas en todas las partes del

mundo, traducción de Venancio de Abella,
Manila, 1852. Se le debe Memorias o Expo-

siciones entregadas al Gobierno de S. M. C.

por los SS. D. Ángel Moreno e hijos a nombre

de la Casa de Comercio de P. Pebrer y Cía. ...

en las que se resuelve el problema económico

de la situación actual de la Hacienda Públi-

ca de España, París, 1834; Sexta memoria o

exposición a la nación española y a sus Cor-

tes, París, 1834; Mémoire sur la situation

financière de l’Espagne. Des resources... apli-

cables à la liquidation de sa dette, traducción
del marqués de Sainte Croix, París, 1834. Se
publicó también un Diálogo entre el Sr. Pebrer

y el autor del «Catecismo financiero espa-

ñol», el Sr. Oviedo, sobre la situación de la

Hacienda de España, París, 1835. Siguieron
Cinco proposiciones sobre los grandes males

que causa la Ley de Aranceles a la nación en

general, a la Cataluña en particular y a las

mismas fábricas catalanas, o sea octava expo-

sición económica presentada a las Cortes y a...

la reina, Madrid y Londres, 1837, en donde por
cierto cita una obra suya sobre Palafox (p. 7, n. 2).
En París reunió una Colección de memorias,
cuya fecha no puedo ahora precisar. Formó parte
de la comisión del nuevo plan tributario, que debía
presentar su trabajo junto con los presupuestos de
1842. Es un autor importante, aunque muy desco-
nocido en la España actual. (Vautro 1841; Palau y
Dulcet 1948; Vida Espartero 1844, III, p. 413)

Pecador, fray Pedro José. Envía a la Junta Cen-
tral algunas sugerencias sobre la reforma de las
costumbres. (AHN, Estado, leg. 50 A)

Peces, Manuel. Cura de Illescas (Toledo), en
1819 segundo teniente de la iglesia del Buen Reti-
ro en Madrid, autor de Apología de la Contaduría

de Rentas Decimales, o noticia interesante a la

nación, a los labradores y contribuyentes del

arzobispado de Toledo, Madrid, 1821. En julio de
1824 era canónigo de Toledo. (Pardo Canalis
1985; Palau y Dulcet 1948)

Peccore, condesa Antonia. Dama de María Luisa,
15 diciembre 1802. Figura todavía en 1819. 
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Pecharomán, Francisco. Juez interino de primera
instancia de Aranda de Duero, diputado por Burgos
a las Cortes de Cádiz, elegido el 15 de julio de 1813.
(El Redactor General, 27 julio 1813)

Peciña, Matías. Oficial del archivo de la Secreta-
ría de Guerra, 1821-1823.

Peclozana Decal, J. Cf. López Cancelada, Juan.

Pedergnano, Juan. Emigrado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y doce chelines
del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers)

Pedesclaux, Hugo. Comisario ordenador honora-
rio de Guerra; cónsul de España en Burdeos,
1798; caballero de la Orden Real de España, 28
noviembre 1811 (Gazeta de Madrid del 1 de di-
ciembre). (Guía de Forasteros en Madrid, 1798
y ss.; Ceballos-Escalera 1997)

Pedralbes, José Francisco Vendrell (Barcelona,
23 febrero 1776 - Santiago, 21 diciembre 1850).
Estudió Medicina en la Universidad de Cervera, y
en 1802 fue comisionado para prestar servicios en
Sevilla, aquejada por una epidemia. En 1804 ganó
una cátedra en el Colegio de Cirugía de Santiago,
del que fue bibliotecario y secretario en 1807.
Autor de algunas memorias profesionales, y de
La vida del Universo evidenciada, manuscrito,
1804; Discurso inaugural. Análisis de la

razón humana, manuscrito, 1810, conocido por
la Oración inaugural que pronunció en sep-
tiembre de 1819 sobre el influjo de las costumbres
en el estudio y práctica de la medicina. Autor de
Discurso sobre cementerios, 1820; Discurso

acerca de la perfección vital del hombre sobre

todos los seres de la naturaleza, manuscrito,
1821. Concejal del Ayuntamiento de Santiago,
autor de Memoria sobre la división topográfica

de Santiago, 1821; Instrucción para alcaldes

de barrio y celadores; Discurso sobre las mejo-

ras de cárceles. Diputado a Cortes por Galicia,
1822-1823. Escribió Parangón entre la carrera

de la jurisprudencia y de la medicina, Barce-
lona, 1841; y Ensayo de un catecismo social

para la educación primaria, Santiago, 1845.
Tenía el título de médico honorario de cámara
de S. M. (Molins 1889; Miscelánea de Comercio,

Política y Literatura, 13 agosto 1820, citado en
Gil Novales 1975b; Diputados 1822; Ocios de

Españoles Emigrados, III, nº 12, marzo 1825,
p. 218)

Pedrayes, Agustín. Autor de Opúsculo primero.

Solución al problema... de 1797, Madrid, 1805.
Ministro honorario del Tribunal de la Contaduría
Mayor, fugado de Madrid, llegó a Cádiz. (Palau y
Dulcet 1948; Diario Mercantil de Cádiz, 19
abril 1812)

Pedraza, Francisco. Comandante militar de Mon-
tejaque, Benaocaz y Olvera, que contesta al
gobernador francés de Ronda, coronel Beaus-
saim, Montejaque, 6 abril 1810, rechazando sus
excesos verbales, porque allí no hay insurgentes
ni revolución, sino tropas de patriotas y de línea,
que obedecen al Consejo de Regencia, en nombre
de Fernando VII. (Gazeta de Valencia, 18 mayo
1810)

Pedregal, José. Cf. Díaz Pedregal y Peón, José. 

Pedrell. Boticario de Barcelona, 1820. (Gil Nova-
les 1975b)

Pedreño, fray Miguel. Prior del convento de Car-
melitas Calzados de Murcia, uno de los cuatro
comisarios nombrados por la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, de la ciudad, para organi-
zar unos actos de agradecimiento a Fernando VII,
por la felicidad que ha traído a España con su
regreso. Los actos tuvieron lugar el 3 y 4 de junio
de 1814. (Gazeta de Murcia, 28 junio 1814)

Pedret, Manuel. Capitán ayudante del departa-
mento de Artillería de Sevilla, 1820-1822, y de La
Coruña, 1823.

Pedrezuela. Guerrillero patriota por tierras de
Ávila, que alcanzó bastante notoriedad. Se acuer-
da de él Antonio de la Cuesta y Torre en El

Redactor General, 26 septiembre 1813. Su
secretario se llamaba Hevia. (Diario Mercantil

de Cádiz, 26 junio 1813)

Pedrinaci Escudero, José María (Aracena, Huel-
va, 27 junio 1791 - Sevilla, 14 diciembre 1849).
Hijo del regidor José María Pedrinaci y de Vicen-
ta Escudero, ingresó en el Ejército de cadete de
Infantería, 1 junio 1808, tomando parte en la
batalla de Bailén, 19 julio 1808. Subteniente, 18

Pecharomán, Francisco
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septiembre 1808, y teniente, 15 marzo 1810. En
1812 fue hecho prisionero, pero logró fugarse en
Galapagar (Madrid). Teniente de Caballería de
Borbón. Distinguido por su patriotismo cuando
la intentona absolutista del coronel Morales,
Ávila, 1820. Se retiró del servicio el 23 de febre-
ro de 1823, pero volvió a ingresar, esta vez para
hacer la guerra a los constitucionales, ascendien-
do a capitán de Caballería el 16 de septiembre
del mismo año. Fue purificado por la Junta de la
Capitanía General de Castilla la Vieja, 26 no-
viembre 1825. En 1827 solicita licencia para
casarse con Manuela María Pérez Valiente y
León. Gran cruz de San Hermenegildo, 1828.
(El Universal Observador Español, 18 diciem-
bre 1820; AGMS)

Pedro, Mauricio de. Cura de Quintanar (Burgos),
vocal de la Junta de Armamento de Castilla la
Vieja, establecida en Salas de los Infantes, 13
junio 1809. (Sánchez Diana 1970)

Pedro, Narciso de. Brigadier, 1798; mariscal de
campo, 1805. Fue uno de los que firmaron el
Edicto de 28 de mayo de 1808 del marqués del
Socorro, que le costó la vida. Combatió en Bai-
lén, 19 julio 1808. (Riaño de la Iglesia 2004)

Pedro, Pablo. Guerrillero, teniente de Juan Abril,
hecho prisionero por el general Expert el 2 de
febrero de 1812 en Marzoleja (?, Segovia). (Dia-

rio de Barcelona, 2 abril 1812)

Pedro, Pablo de. Autor de un artículo, Cádiz, 8
marzo al anochecer, El Redactor General, 20
marzo 1813, en contra de la representación del
vicario capitular, Mariano Martín Esperanza, leí-
da en las Cortes el mismo día 8. (El Redactor

General, cit.)

Pedro, Pablo de. Nombrado elector por el partido
de Morella, 9 febrero 1810. (Gazeta de Valencia,
16 febrero 1810)

Pedro, fray Ramón (? - Pedralbes, Barcelona, ?).
Presbítero, organista de Santa María del Mar de
Barcelona, exclaustrado en 1822. (Soriano
1855)

Pedro, Vicente María. Jefe político de Valencia,
del que en 1813 se denuncian irregularidades.

Se añade que no debe su nombramiento a la
actual Regencia, sino a la anterior. (Carta de un
Ciudadano 1813)

Pedro y Lloréns, Joaquín de, VII marqués de

Albaida (? - Madrid, 26 abril 1857). Obtuvo el
título por sentencia favorable de 1806. Brigadier
de Caballería, 1815. Firmó la Exposición de la

grandeza de España a Angulema, Madrid, 27
mayo 1823. Estuvo casado con Antonia María
Nasch y de la Mota, y en segundas nupcias con An-
tonia del Castillo y del Molino. (Santa Cruz 1944)

Pedro del Río, Antonio. Regidor, vocal de la Jun-
ta de la villa y señorío de Molina, 1809. (AHN,
Estado, leg. 15)

Pedro Salvador de Esplugas, Mariano de, I

barón de Salillas (Alcañiz, Teruel, ? - ?, 9
noviembre 1837). Obtuvo el título el 30 de agos-
to de 1804. Diputado provincial por Alcañiz, 29
octubre 1813 (Gazeta Nacional de Zaragoza

bajo el Gobierno de la Regencia de las Espa-

ñas, 30 octubre 1813). Firmante del manifiesto
de la Diputación de Aragón, Zaragoza, 8
noviembre 1813, en el que dice renacer para
recomendar la pronta obediencia a los decretos
de las Cortes, la cooperación entre todos y el
amor al bien (manifiesto publicado en Gazeta

Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno de la

Regencia de las Españas, 9 noviembre 1813; y
por Rodríguez-Solís 1895). En 1819 sostenía un
pleito por la posesión de varias fincas, junto con
Miguel Osset, el capítulo eclesiástico de Villar-
luengo y el convento de religiosas de Monte
Santo de la misma villa, cuya Defensa legal se
publicó en Zaragoza, fecha citada. (Cat. 116
Ultonia, 2005; Catálogo Títulos 1951; Rodrí-
guez-Solís 1895; Gazeta Nacional de Zarago-

za bajo el Gobierno de la Regencia de las

Españas, cit.)

Pedro Vercher, Nicolás. Miembro del Ayunta-
miento de Valencia, firmante de la Exposición a
la Regencia, Valencia, 16 septiembre 1823, en
favor del absolutismo y en contra de cualquier
idea de Cámaras. 

Pedrola y Campo, Rafael. Vecino y diputado del
común de Montoro (Córdoba o Granada). En
diciembre de 1810 presentó ante el juzgado de
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su ciudad una denuncia contra Ramón Angulo,
vecino y del comercio de Madrid, y contra otros
sujetos, respecto de los cuales sospechaba que
recibían empleos y condecoraciones del Intruso.
(AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 182)

Pedrolo, Manuel de (Cervera, Lérida, ? - ?). Juez
de primera instancia de Cervera, 1823.

Pedrorena, Miguel. Rico comerciante en lanas
merinas de Burgos, que en 1809 hacía de intérpre-
te en los consejos de guerra franceses por su exce-
lente conocimiento del francés. (Aviraneta 1870)

Pedrós, Jerónimo (Valencia, ? - ?). Alcalde mayor
de Villamarchante (Valencia), 1817-1820.

Pedrosa. Militar o guerrillero al que alude Pala-
fox en su carta al P. Teobaldo Rodríguez, Zara-
goza, 4 enero 1809. Atacado y arrollado por los
franceses en Hoz de Barbastro y Salinas (Hues-
ca) el 9 de julio de 1809. En noviembre de 1809
fue uno de los derrotados entre Estadilla y Fonz
por el general Habert. (Diario Mercantil de

Cádiz, 4 febrero 1809; Gazeta Nacional de

Zaragoza, 16 julio 1809; Diario de Barcelona,
11-12 enero 1810)

Pedrosa, Agustín de. Escribano de cámara de
Valladolid, con los franceses, 1809. (Sánchez
Fernández 2000)

Pedrosa, Juan. Afrancesado de La Almunia (Za-
ragoza), corregidor probablemente (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valen-

cia, 4 junio 1811). Comandante de batallón,
jefe de las tropas españolas afrancesadas en
Valencia, elogiado por Suchet, Murviedro, 12
noviembre 1811, por la persecución del guerri-
llero Meseguer. Juró a José I en fecha indeter-
minada. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 15
diciembre 1811; Gazeta de la Junta-Congre-

so del Reino de Valencia, cit.; Ceballos-Esca-
lera 1997)

Pedrosa, Manuel Antonio. Vocal de la Junta de
Galicia, enero 1810, por el estado general de la
provincia de Santiago. (Martínez Salazar 1953)

Pedrosa, Nicolás. Barbero madrileño, que contó
sus aventuras con la Inquisición y huida de España

en The Madrid Shaver’s singular adventu-

res, and Wonderful Escape from the Spanish

Inquisition. A trae store, Glasgow, The Book-
sellers, s. a. [siglo XIX]. (Cat. 217 A. Mateos,
marzo 2006)

Pedrosa, Ramón. Relator. Probablemente es el
Pedrosa que, según la Gazeta de Valencia, 30
junio 1809, fue detenido en Madrid en la redada
de los días 24 y 25 de mayo de 1809, y llevado
entonces a Bayona. Si es el mismo, en 1831 con-
denó a muerte a Mariana Pineda.

Pedroso, marqués de. Cf. Colarte y Caballero,
Carlos. 

Pedroso, Martín de. Presbítero y abogado de los
Reales Consejos, nombrado por el general Ál-
varez Mendizábal para el arreglo militar, ecle-
siástico y civil de La Rioja, con amplias
facultades. (Correo de La Coruña, noticia del
16 de junio, citada por El Redactor General,
7 julio 1812)

Pedroso y Somalo, Hipólito de. Contador hono-
rario de ejército, 1815-1823.

Pedrueza, Mariano de la. Consejero real, secretario
de S. M. con ejercicio de decretos, contador suplen-
te de la Sociedad Económica Matritense, 1817. 

Peffau, Juan Víctor. Artesano. Firmó la repre-
sentación, 27 febrero 1821.

Pegot. Coronel del primer regimiento de línea
napolitano, miembro de la Legión de Honor,
autor de una carta al general Lechi, Barcelona,
14 junio 1808, en la que niega que los soldados
de su regimiento vendan a los hijos de los
españoles, calumnia interesada que difunden
los habitantes de Barcelona. Solicita que inter-
venga la policía. (Diario de Barcelona, 15
junio 1808, texto en español y francés, sin
numerar)

Peguera, Rafael. Sociedad Patriótica de Amantes
del Orden Constitucional, Madrid, 7 junio 1820.

Pegueras, Manuel. Capitán de fragata, 1809-1823.

Peilho. Cf. Gómez, Emeterio. 

Pedrolo, Manuel de
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Peinado, Jerónimo. Brigadier, 1795; mariscal de
campo, 1802. Fue uno de los que firmaron el Edic-

to de 28 de mayo de 1808 del marqués del Socorro,
que le costó la vida. (Riaño de la Iglesia 2004)

Peinado, José María. Regidor perpetuo y deca-
no del Ayuntamiento de Guatemala, autor de
Instrucciones para la Constitución fun-

damental de la monarquía española, y su

gobierno, de que ha de tratarse en las próxi-

mas Cortes generales de la nación. Dadas al
diputado Antonio de Larrazabal, quien las
publica, Cádiz y Guatemala, 1811. (Riaño de la
Iglesia 2004)

Peinado, Juan. Autor de Proyecto económico y

político para la extinción de ladrones, Barce-
lona, 1829. (Palau y Dulcet 1948)

Peinador, Bernardo. Asesor en Zamora, 1821.
La Comisión Especial de las Cortes, encargada
de honrar la memoria de Juan de Padilla y de
Juan de Lanuza, agradece su participación en
el descubrimiento y exhumación de los restos
de Padilla, Bravo y Maldonado, Madrid, 20
junio 1821. (Dictamen Padilla 1821)

Peinador y Pino, Juan (Rivadavia [?], Orense, ? -
?). Alcalde mayor de Sigüenza (Guadalajara),
1815-1820; juez de primera instancia de Santa
María Cruzul (Lugo), 1823.

Peironceli, Francisco. Regidor del Ayuntamiento
de Madrid, 1822-1823.

Peiroteo, Mariano. La Comisión Militar Ejecutiva
le juzga el 28 de febrero de 1825 por haber alqui-
lado una mesa con un letrero subversivo. (Dia-

rio de Madrid, 1 marzo 1825)

Pelado, el. Cf. Hernández, Juan.

Peláez. Comandante del ejército que actuó en
Portugalete en persecución de los facciosos
realistas en febrero de 1823. (El Patriota Bil-

baíno, nº 98, 13 febrero 1823; información
facilitada por Javier Fernández Sebastián)

Peláez, Agustín. Alcalde mayor de Igualada, 1819-
1820; juez de primera instancia de Igualada, 1821,
interino.

Peláez, Manuel. Alcaide de la cárcel de la Au-
diencia, Valladolid, diciembre 1821. (Gazeta de

Madrid, 1 marzo 1822)

Peláez, Rafael. Portero de las oficinas del Montepío
Militar, en el Consejo Supremo de la Guerra, que
informa de la venta de unas casas en Madrid. (Dia-

rio de Madrid, 8 junio 1808, época afrancesada)

Pelau, el. Cf. Hernández, Juan.

Pelayo. Criado de los cartujos de Talamanca
(Madrid), luego administrador. Suprimidos los
monacales, se puso al frente de una partida de 150
feotas, asociado con Batanero. (Ocios de Espa-

ñoles Emigrados, III, nº 11, febrero 1825, p. 146)

Pelayo. Guerrillero al que Espoz y Mina hizo fusi-
lar (Gazeta de Valencia, 9 junio 1812). Creo que
hay confusión con Juan Hernández, el Pelado.

Pelayo, Manuel. Cura párroco del obispado de
Osma, uno de los que tomaron parte en la Junta
de Bayona, 1808, en representación del clero,
nombrado por su obispo. Fue uno de los firmantes
de su Constitución, 7 julio 1808. (Sanz Cid 1922)

Pelayo, Manuel José. Antiguo administrador del
duque (sic) en La Campana (Sevilla). En su casa
se leía El Imparcial (noticia de Sevilla, 4 mayo
1822).

Pelayo Sánchez, Juan. Teniente coronel, gober-
nador de la fortaleza de Pamplona, 1815-1826.

Pelegrí. Cf. Pelegrin.

Pelegrin. Capitán de partidarios, de la guarnición
de Barcelona, francés. La Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 22 febrero
1811, le llama comandante de las guerrillas de
Barcelona. En la noche del 21 al 22 de agosto
de 1811 deshizo en Montalegre a una partida de
somatenes. Y en Mataró el 13 de noviembre de 1811
actuó junto a Maurice Mathieu contra Lacy, Sars-
field y Milans. De nuevo el 2 de diciembre de
1811 a la altura de San Celoni junto a Decaen y
Lamarque contra Lacy y «bandoleros». (Diario

de Barcelona, 23 agosto, 15 noviembre y 10
diciembre 1811; Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, cit.)
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Pelegrín. Juez de primera instancia de Sanlúcar
de Barrameda, que se hace llamar señoría en
lugar de vuestra merced, y exige varias contribu-
ciones a su persona, muy por encima de lo nor-
mal. La especie fue desmentida en El Redactor

General por cinco regidores, pero el periódico
no se dio por convencido (El Redactor General,
15 octubre 1812 y 6 noviembre 1812). Proba-
blemente López Pelegrín.

Peleguer, Manuel. Acuñador-grabador valencia-
no, activo en la ceca de Reus-Tarragona, 1809.
(Beltrán 1959)

Peleguer, Vicente. Socio honorario de la Socie-
dad Económica de Cádiz, 22 enero 1824, autor
de Colección de muestras para la escritura

litográfica, Madrid, 1827; y de Alfabetos y con-

tra-pruebas de todos los géneros de escritura

francesa, inglesa y alemana, cuaderno 1º,
Madrid, 1828. (Acta 1830b; Palau y Dulcet
1948)

Pelejero, Vicente. Ayudante general de la división
guerrillera de Játiva, 1811. (Gazeta Extraordi-

naria de la Junta Superior del Reino de Va-

lencia, 4 diciembre 1811)

Peligros. Nombre supuesto en 1831 de Espe-
ranza Planells, mujer de Florentino Arizcun.
(Colección Causas 1865, V, p. 321)

Pella, Benito. Guerrillero jefe de una partida de
400 infantes y 100 caballos, con la que en diciem-
bre de 1811, viniendo de Junquera, atacó la ciudad
de Alhaurín (Málaga), siendo rechazada con gran-
des pérdidas. (Diario de Barcelona, 14 marzo
1812)

Pella, Francisco (? - Barcelona, 1 junio 1812).
Ahorcado en la ciudadela de Barcelona con otros
cuatro compañeros, todos por asesinos y saltea-
dores de caminos, es decir, guerrilleros. (Diario

de Barcelona, 2 junio 1811)

Pelletier. Autor de Relación del primer sitio de

Zaragoza, Londres, 1808, traducida por el edi-
tor de la Minerva Peruana, Lima, 1810, y de
«Cartas sobre la guerra entre el Austria y
Bonaparte», Diario Mercantil de Cádiz, 6 y 7
agosto 1809. (Palau y Dulcet 1948; Diario

Mercantil de Cádiz, cit.). Puede ser uno de los
siguientes.

Pelletier, Agustín María Baltasar Carlos, conde

de La Garde (Aspremont, Francia, 1780 - ?).
Militar que en 1789 emigró con su familia, sir-
viendo en el ejército de los príncipes hasta
1798. Regresó a Francia, fue ayudante de cam-
po del general d’Antichamp. En 1806 entró al
servicio del ejército ruso, haciendo en 1812 la
guerra contra sus compatriotas, en la que fue
herido. Con la Restauración, Luis XVIII le nom-
bró mariscal de campo y comandante militar de
Nîmes, pero habiendo sido herido en un motín
se vio obligado a abandonar el ejército. Embaja-
dor en Baviera en 1816, y en Madrid, 1820, fue
una de las piezas fundamentales de la contra-
rrevolución en España. Par de Francia, 1821.
Algunos de sus despachos y cartas, sobre todo
los relativos a la independencia de América,
fueron publicados por Carlos A. Villanueva. Es
interesante el despacho de Madrid, 18 junio
1822, en el que afirma que la guerra realista es
una consecuencia de la pérdida de las colonias.
Setenta millones anuales daba a España la
posesión y el comercio de América, y de ellos
cinco iban a Cádiz y otros cinco a Cataluña. Sólo
el comercio americano, en su opinión, mantuvo
a esta provincia unida a España. Él gastaba
sumas enormes para corromper a toda clase de
personajes, a fin de asegurar la contrarrevolu-
ción. (Espasa 1908; Villanueva, s. a.; Boisvert
1982)

Pelletier, Miguel. Sargento de Tiradores de la
Guardia Real, caballero de la Orden Real de
España, 22 octubre 1810 (Gazeta de Madrid, 1
noviembre 1810). (Ceballos-Escalera 1997)

Pelletier de Chambure, Laurent Augustin (?,
1789 - ?, 1832). Teniente de Infantería, del 34 de
línea, caballero de la Orden Real de España, que
le fue concedida por su participación en la acción
de Morón (de la Frontera), 21 marzo 1810, en la
que fue herido: al frente de 60 hombres protegió
un convoy frente a 600 enemigos. (Ceballos-Esca-
lera 1997)

Pelli. Comandante de Infantería de línea de las
tropas italianas, que se pasó al enemigo. El gene-
ral Lechi dice que será juzgado por una comisión

Pelegrín
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militar, y ahorcado en estatua. (Diario de Bar-

celona, 19 noviembre 1808)

Pelli, Benito. Teniente de Infantería ligera de
Voluntarios Catalanes, capitán graduado que, des-
pués del 19 de marzo de 1810, recibe 16 pares
de zapatos y 80 pares de alpargatas de la Junta de
Llerena. (Diario de Badajoz, 4 junio 1810)

Pellicer, Antonio. Negociante valenciano, caba-
llero de la Orden Real de España, 19 julio 1812
(Gazeta de Madrid del 22), refugiado en Fran-
cia. (Ceballos-Escalera 1997; Barbastro 1993)

Pellicer, Carlos. Traductor de la última edición
francesa de El secretario español. O nuevo esti-

lo de cartas y sus respuestas, Madrid, 1828. Palau
cita dos ediciones, de 1861 y 1876, y cree que es el
autor. (Cat. 25 Camagüey, primavera 2003)

Pellicer, Nicanor. Presbítero, juez de hecho,
diciembre 1820. (El Universal Observador Es-

pañol, 14 diciembre 1820)

Pellicer, Pablo. Oficial español caído prisionero en
Figueras, 3 mayo 1811, con otros 96 oficiales, 22
de ellos de su división, autor de una carta (Perpi-
ñán), 6 mayo 1811, dirigida a Sebastián Melecha,
subteniente del tercer batallón de Granaderos, en
Reus. (Diario de Barcelona, 1 junio 1811)

Pelliser, Cristóbal. Miembro de la Junta General
de Autoridades y Clases, de Barcelona, 6 diciem-
bre 1808. (Diario de Barcelona, 8 diciembre
1808)

Pellisier, Antonio. Cf. Pellicer, Antonio.

Pellón. Contador de Rentas de Sanlúcar de Barra-
meda, arrestado, junto con el administrador Pradi-
lla, por orden del intendente Antonio Henríquez.
El Ayuntamiento reclamó a la superioridad. (El

Redactor General, 5 diciembre 1812)

Pellou, José. Francés, al parecer, acérrimo parti-
dario de José I, comisionado por los franceses
para tratar con Mina su paso a su bando. Mina fin-
gió que quería negociar, recibió en Leoz, 13 sep-
tiembre 1811, a cuatro comisionados, uno de ellos
Pellou, les dio de cenar opíparamente, y después
los aprisionó. Según la Gazeta Extraordinaria de

la Junta Superior del Reino de Valencia, 11
octubre 1811, Mina entregó los prisioneros a Dos

Pelos, quien los arcabuceó tras «un ligero proce-
so». Según José María Iribarren, quedaron en
libertad. Espoz lo denuncia en el Manifiesto a sus

paisanos contra la intrusa Diputación, Valen-
cia, diciembre 1811, y Cádiz, 1812. La Gazeta de

Vitoria, 11 noviembre 1811, dice que Joaquín
Jerónimo Navarro, Pellou, Francisco Aguirre y
Sebastián de Iriso se hallan en lugar seguro (cita-
do en Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 17 diciembre 1811). (El Conciso, 24
octubre 1811; Gazeta Extraordinaria de la Jun-

ta Superior del Reino de Valencia, cit.; Gazeta

de Vitoria, cit.; Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, cit.; Iribarren 1965)

Pelorgnam, Pedro. Sociedad Patriótica La Fonta-
na de Oro, 3 junio 1821.

Pelotez, P. Italiano emigrado en La Coruña,
firmante con otros de una proclama a sus
compatriotas, 1 julio 1823. (Diario Constitucio-

nal de Palma, 7 septiembre 1823)

Pelou, José. Cf. Pellou, José.

Peluca. Cf. Rincón, José.

Pemán, Baltasar. Capitán del regimiento de Fer-
nando VII, antes Guías, a las órdenes de Riego en
enero-marzo de 1820. (Fernández San Miguel
1820)

Pemán, Carlos. Oficial del batallón de Obreros de
la Constitución, febrero 1821. Miembro del Bata-
llón Sagrado que se formó el 1 de julio de 1822.
Firmante de un certificado, suscrito por los indivi-
duos de dicho batallón, Madrid, 25 octubre 1822,
en favor de la conducta observada por Félix Mejía
y Benigno Morales, con las armas en la mano en
defensa de la libertad, en los días decisivos de
julio, contra la insurrección de los guardias (El

Zurriago, nº 74, 1822). Refugiado en Portugal y
llevado al depósito de Peniche. Participó después
en la expedición de Vera, 1830, en la llamada Divi-
sión Valdés. (Gil Novales 1975b; Núñez de Arenas
1963; Asquerino 1882a; El Zurriago, cit.)

Pen, Pedro. Subteniente, gobernador de San
Martín (Galicia), 1807-1826.
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Pendencias. Cf. Puchau, José.

Penela, señor de la. Cf. Varela, Antonio María. 

Penin y Penin, Faustino. Elector de Cuenca en
1820. (El Universal Observador Español, 16
mayo 1820)

Penne Villemur, conde de. Cf. Penne Villemur,
Luis.

Penne Villemur, Luis, conde de Penne Villemur,

luego de Villemur (Montagut, Francia, 1 agosto
1761 - Estella, Navarra, 24 agosto 1836). Cadete en
el regimiento de Flandes, 9 octubre 1778, pero
ya el 19 de enero de 1779 pidió licencia absoluta, y
pasó a servir a Francia, a los príncipes de Alemania
y al emperador de Austria. Condecorado con la
cruz de San Luis, 9 abril 1796. Regresó a España
el 20 de octubre de 1809, coronel de Caballería,
11 marzo 1810; brigadier, 1 febrero 1811; maris-
cal de campo, 23 junio 1811, por sus méritos en
la batalla de La Albuera. García Quintana en
1811 le clasifica entre las autoridades odiadas,
débiles o indolentes, por su gobierno en Cádiz.
Durante la Guerra de la Independencia se halló
en comunicación con el Congreso Hispalense.
El 28 de abril de 1813 obtuvo licencia para
casarse con Policarpa de Morales y Mena, hija
de Juan de Morales, conde de la Torre de Arce
Reinoso, y de Antonia de Mena Benavides.
Teniente general, 14 octubre 1816. En este año
se le autorizó a usar el título de conde de Ville-
mur, en lugar de Penne Villemur. Delatado en
1823 por su participación en una conspiración
absolutista, huyó a Madrid, en donde permane-
ció desde marzo hasta el 30 de mayo. Después
se fue a vivir a Zalamea de la Serena (Badajoz).
Capitán general interino de Extremadura, 18
junio - finales octubre 1823, gobernador militar
y político y subinspector de Voluntarios Realis-
tas de Barcelona, 4 julio 1824, tomó posesión el
7 de agosto. Segundo cabo de Cataluña, 1828,
pueden verse sus edictos de 16 de junio de 1828
sobre la venta de artículos comestibles y otros
en Diario de Barcelona, 19 octubre, 20
noviembre, 28 diciembre 1828, 12 y 22 julio, 19
septiembre 1829, 20, 26 enero, 3, 7, 11 y 14
febrero, 1, 9 y 19 marzo 1830, y también en tira-
da aparte. Caballero de Alcántara, 3 marzo
1829. Nombrado capitán general de Cataluña, 7

noviembre 1832, cesa al día siguiente por que-
dar sin efecto el relevo del conde de España. En
1833 fue enviado a Zaragoza de cuartel, y en
1834 conspiró en favor del carlismo, fugándose
a Navarra. Don Carlos le nombró ministro inte-
rino de la Guerra. (García Valladolid 1820; García
Quintana 1811; AGMS; cat. 126 Els Gnoms,
2002; Diario de Barcelona, cit.; Bordas 1847;
cat. Subastas Velázquez, 15 diciembre 1999;
Pirala 2005)

Penola, Andrés. Parece ser un agente, que el 29
de octubre de 1808 denunció la llegada a un con-
vento de Madrid del cura Enrique Moreno,
supuesto amigo de Godoy y espía de Moncey.
(AHN, Estado, leg. 29 E, doc. 95)

Penot. Comisario de Guerra en la Barcelona ocupa-
da, septiembre 1808 - septiembre 1809. Vive en
casa de la Sra. Vda. Falguera, en la Bajada de los
Leones, nº 46. El 14 de diciembre de 1808 ame-
naza con llevar a un consejo de guerra a los em-
pleados que, olvidándose de su obligación y de
las necesidades del ejército, vendieron géneros
de subsistencia. (Diario de Barcelona, 10 sep-
tiembre, 23 noviembre, 15 diciembre 1808 y 26
septiembre 1809)

Pensador del Perú, el. Cf. Pezuela, Joaquín de la. 

Peña. Sociedad Patriótica de Palma, 29 junio
1823.

Peña, Antonio. Secretario del Gobierno Político
de Málaga, 1822-1823.

Peña, Antonio de la. Catedrático de Geografía y
secretario de la Sociedad Económica de Vallado-
lid. Colaboró con los franceses, pero luego en La
Coruña se pasó al bando patriótico. Allí estuvo
algún tiempo encarcelado. Se le atribuye la pro-
clama Voto de un español, Valladolid, agosto
1808. Autor de Pensamientos de un patriota

español, que se reimprimió en Londres. Enemi-
go del poder divino de los reyes, partidario de la
monarquía con Fernando VII, pero con una
Constitución que limite su poder (parcialmente
reproducido por Adolfo de Castro). Uno de los
editores del Ciudadano por la Constitución,
autor de la Cartilla del ciudadano español,
perseguido por Doyle. (Ciudadano por la

Pendencias
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Constitución, nº 176, reproducido en El Redac-

tor General, 26 noviembre 1813 y 18 diciembre
1813; Morange 2005)

Peña, Francisco Javier de la. Firmante, con
Agustín José Mestre, Pascual Escrich, Alberto
Monge y Alonso Prieto, de la Representación de

la Junta de Farmacia al Soberano Congreso

Nacional, solicitando que se conserven a su

facultad los derechos de que está en legítima

y pacífica posesión, Cádiz, 22 julio 1811. (Ria-
ño de la Iglesia 2004)

Peña, Francisco Pablo de la. Brigadier de Caba-
llería, 1814-1823; coronel del regimiento de Al-
mansa, 3 de Caballería ligera, 1822; gobernador
comandante militar de San Sebastián, 1823; llama-
do a declarar por el alcalde Matías Herrero Prieto
el 1 de febrero de 1825, en relación con la causa
de Vinuesa. (Diario de Madrid, 2 febrero 1825)

Peña, José Francisco de la. Abogado de los Rea-
les Consejos, secretario del Real Acuerdo en
Cáceres, 1795, y de su junta, 1808. Sociedad Pa-
triótica de Cáceres, 28 junio 1820; regidor de su
Ayuntamiento, 1822. (AHN, Estado, leg. 32, doc.
258; Hurtado 1910 y 1915)

Peña, Leonardo. Cura de Casarejos (Soria),
miembro de la Diputación Provincial de Soria,
por el partido de Vinuesa, 22 diciembre 1812.
(Gazeta Extraordinaria de la Provincia de

Soria, 28 diciembre 1812)

Peña, Manuel de la. Cf. Lapeña, Manuel de. 

Peña, Rafael de la. Piloto de la Armada, primer
firmante de la Representación a S. M. las Cor-

tes generales y extraordinarias por los pilo-

tos del número de la Armada sobre mejoras

en el sistema actual de su carrera, Isla de
León, 17 marzo 1812. (Riaño de la Iglesia 2004)

Peña, Ramón de la. Afrancesado, recaudador de
Bienes Nacionales en Sanlúcar la Mayor (Se-
villa), y su partido, por lo que, liberada Sevilla, se
le formó causa. El juez tercero interino de prime-
ra instancia de Sevilla, por providencia de 25 de
abril de 1813, le absolvió de lo principal, pero le
condenó en costas, en virtud del decreto de las
Cortes de 21 de septiembre de 1812; pero se

determinaba también que lo que resultaba con
Roque Aguilera (no se indica), usase éste de su
derecho. Y respecto de unas casas compradas en
tiempo del Intruso, y de las que Peña dice que las
había devuelto a la Real Hacienda, se oficia al
intendente para la definitiva aclaración de este
punto. Se ordena también que se le recogiesen
un misal, corporales y otros ornamentos ecle-
siásticos, y se enviasen a la capilla de San José.
También se ordena la inutilización del sello de
armas del gobierno intruso, que había usado
Peña, y se ordena buscar al testigo Manuel Gon-
zález. Recurrida esta sentencia ante la Audiencia
de Sevilla, el 30 de octubre de 1813 la Sala Ter-
cera de ésta, compuesta de José Elola, Ángel
Morell, Antonio Seoanes, José García Carrillo y
José Marmolejo, condenó a Peña a cuatro años
de presidio en uno de los de África, y al doble, si
una vez quebrantaba su prisión; y en todo lo
demás confirmó la sentencia anterior, incluso en
lo que hace referencia a la búsqueda del testigo
González. (Diario Crítico General de Sevilla,
4 noviembre 1813)

Peña, Santiago de la. Regidor del Ayuntamiento
de Madrid, 1822-1823.

Peña, Tomás de la. Cf. Lapeña, Tomás de. 

Peña Díaz, Bernardo de la. «Decidido patriota»
nombrado juez de hecho para declarar si ha lugar
a la formación de causa al periódico El Gorro,
por un artículo comunicado en el nº 4 y por el
titulado «Verdades amargas» en el 5 (Diario

Gaditano, 27 abril 1822). Nombrado juez de
hecho para fallar si ha lugar o no para formar
causa al manifiesto La Diputación de la Pro-

vincia de Cádiz, etc., de 1 de mayo de 1822.
(Diario Gaditano, cit. y 9 mayo 1822)

Peña Fernández, Eugenio de la (Madrid, h. 1767 -
Cádiz, 16 octubre 1813). Hijo de Nicolás de la Peña
y de Antonia Fernández del Vivo. Cirujano honora-
rio de cámara, catedrático de Fisiología del Colegio
de San Carlos de Madrid, académico de la Lengua,
y diputado por Madrid a las Cortes ordinarias de
1813, fallecido como consecuencia de la epidemia.
Vivía en Cádiz en la calle del Calvario. Había hecho
testamento en Madrid ante el escribano Manuel
Eugenio Sánchez de Escariche. (El Patriota, 20
octubre 1813; Castro 1913)
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Peña Medrano, Julián de la. Administrador de
Peñafiel, nombrado en marzo de 1811, con Fran-
cisco Bodega y Bernardo Gordaliza, director de
la sección de Economía y Administración del
Consejo Supremo de Castilla, institución que
agrupa a todas las partidas de Castilla la Vieja,
bajo la presidencia de Jerónimo Merino. (El

Redactor General, 2 julio 1811)

Peña y Meléndez, Juan de Dios de la. Abogado,
autor de Plan de mejora económica de Espa-

ña, que envía a la Junta Central. (AHN, Estado,
leg. 50 A)

Peña del Moro, conde de la. Cf. Alesón y Cobos,
Atanasio. 

Peña y San Miguel, Francisco de Paula. Tesorero
de ejército en Extremadura, 1817-1819. 

Peña y Santander, Diego de la. Abogado del
Colegio de Cádiz, ex decano del mismo. En 1812
vivía en la calle de la Nevería, nº 77. Alcalde
mayor jubilado de lo criminal y policía de Cádiz,
1817-1820; magistrado honorario de la Audien-
cia de Sevilla, 1819-1823. (Abogados 1812)

Peña y Santander, Joaquín de la (Algeciras, ? - ?).
Abogado del Colegio de Cádiz, ex decano y su
diputado segundo en 1812, fiscal de la Junta de
Confiscos, con quien trabajó Pedro Martínez San-
tizo. En 1808 era censor en el Teatro Cómico de
Cádiz. Se le formó expediente en 1809 al recibir
una carta que Mme. Morel le enviaba desde Lyon.
En 1812 vivía en calle de Linares, nº 95. Autor de
Informe que hizo en estrados públicos los días

13, 14 y parte del 15 del mes de diciembre del

año 1813, el licenciado... defensor del Sr. D.

Mariano Martín Esperanza, Sevilla, 1814. Por
esta defensa fue muy encomiado, e incluso se le
dedicó una octava (publicada por Gazeta de Mur-

cia, 8 enero 1814). Fue uno de los fundadores de
la Sociedad Económica de Cádiz, 19 marzo 1814,
y director de la misma, 1819-1822. Asesor de Ren-
tas de Cádiz, 1819-1820; magistrado honorario de
la Audiencia de Sevilla, 1821-1823; detenido el 29
de abril de 1821 en Cádiz por sospechoso de haber
atentado contra la lápida, pero puesto en libertad
antes de un mes por el juez de primera instancia.
Después de 1823, durante la ocupación francesa
de Cádiz, fue uno de los obligados a dar alojamiento

a los oficiales extranjeros. En 1829 figuraba como
director de la escuela gratuita de la Sociedad Eco-
nómica de Cádiz, y en 1830 como asesor de Ren-
tas de la provincia de Jerez (sic). (Abogados 1812;
AHN, Estado, leg. 31 C, doc. 101; El Redactor

General, 5 diciembre 1813; Gazeta de Murcia,
cit.; Miscelánea de Comercio, Política y Litera-

tura, 8 y 29 mayo 1821; Butrón 1996; Acta 1830a
y 1830b; Palau y Dulcet 1948)

Peña y Santander, Juan de la. Secretario segundo
de la Junta de Cádiz, 8 junio 1808. Como tal firma,
tras el secretario primero Juan de Dios Landaburu,
el edicto de 4 de febrero de 1809 sobre las obras
de fortificación de Cádiz. Autor del Resumen

general prefijado al 31 de diciembre último,

que presenta la Contaduría del Excmo. Ayun-

tamiento Constitucional de esta ciudad, a los

Sres. de la comisión encargada de todo lo con-

cerniente a la obra de la abertura del canal del

Trocadero, que demuestra la entrada y salida

de caudales (respectivos a este ramo) en la

depositaría del mismo Ayuntamiento; la pri-

mera comprehensiva desde 6 de octubre en que

dio principio la exacción de los arbitrios; y

la segunda desde 28 de agosto que comenzó la

obra, Cádiz, 16 enero 1813. Comisario honorario
de Guerra, 1817-1823. (Diario Mercantil de Cá-

diz, 8 junio 1808; Riaño de la Iglesia 2004)

Peña y Valle, Ventura de. Autor de un clásico de la
cocina española Tratado general de carnes, Ma-
drid, 1832 (existe una edición facsímil publicada
en León, Celarayn, 2001). (Palau y Dulcet 1948)

Peñacarrillo, José (? - ?, 19 julio 1810). Capitán de
Granaderos de Saboya, muerto en combate. (Ga-

zeta Extraordinaria de Valencia, 26 julio 1810)

Peñades, Vicente. Cirujano de la gobernación de
Alcoy, se distinguió como guerrillero en la lucha
contra los franceses. El 1 de diciembre de 1811
recibió un balazo en el brazo izquierdo. (Gazeta

Extraordinaria de la Junta Superior del Rei-

no de Valencia, 3 diciembre 1811)

Peñafiel, Dr. Cf. Peñafiel, Estanislao.

Peñafiel, Estanislao. Vocal de la Junta de Gobier-
no de Galicia, 21 febrero 1820; diputado a Cortes
por Galicia, 1820-1822; miembro del Tribunal de

Peña Medrano, Julián de la
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Cortes, 1821, uno de los comuneros de Valdeorras.
Pudiera ser éste el Dr. Peñafiel que tradujo los
Principios de moral, de Mably, París, 1828. Se
niega a asistir a la reunión de emigrados españoles
convocada el 25 de mayo de 1831, sin razones.
(Ferro 1944; Stiffoni 1975; El Dardo, nº 3, 1831)

Peñafiel, Juan. Uno de los comisionados por los
Virtuosos Descamisados de Cartagena para que
firme el pueblo la representación contra los mi-
nistros, 14 diciembre 1821. (Gil Novales 1975b)

Peñafiel Samitier, Mariano (Zaragoza, 13 septiem-
bre 1777 - ?). Hijo de Esteban Peñafier, natural
de Algeciras, teniente coronel de Ingenieros, y de
María Antonia Samitier, natural de Zaragoza. Cade-
te en el Colegio de Artillería de Segovia, 13 marzo
1783; subteniente, 30 diciembre 1783; subteniente
de Minadores del primer batallón, 2 marzo 1789;
intervino en la defensa y abandono de Orán en
1791, graduándose de teniente de Infantería el 5
de octubre de 1791. Participó en 1793 y 1794 en
la guerra contra la República Francesa, ascen-
diendo a teniente de Artillería, 19 mayo 1794, y
graduándose de capitán de Infantería, 4 septiem-
bre 1795. El 3 de mayo de 1798 fue nombrado pri-
mer teniente en el regimiento de Infantería de
Voluntarios de Castilla, ascendiendo a capitán el
6 de septiembre. La Junta de Valencia le ascendió
a coronel el 25 de julio de 1808. Fue a Zaragoza,
distinguiéndose en la batalla del Arrabal, 21
diciembre 1808, al frente del segundo regimiento
de Infantería de Murcia. Después de levantado el
primer sitio se halló en la batalla de Tudela, regre-
só a Zaragoza, fue ascendido a brigadier, 7 enero
1809, combatió en los conventos de Altabás y San
Lázaro, y llegó a mariscal de campo por decreto
de la Junta Central, a propuesta de Palafox, del
9 de marzo de 1809. Prisionero en Francia, al aca-
bar el segundo sitio. En abril o mayo de 1814 lle-
gó a Malta. El cónsul Megino lo envió a Mahón. En
1815 se le dio el mando de una división del ejérci-
to de reserva, organizado con motivo de los Cien
Días de Napoleón. Estuvo casado con Francisca
Aulet de Ros, nacida el 12 de abril de 1788. Murió
antes del 14 de marzo de 1816, cuando su viuda
solicita una pensión. (AGMS; La Sala Valdés 1908;
Asín 1979)

Peñaflor, VIII marqués de. Cf. Pérez de Barradas
y Barradas, Juan Bautista.

Peñaflorida, marqués de. Cf. Justiniani, Juan
Cristóbal.

Peñalosa, Juan. Ganadero salmantino, al que el
general Marchand puso en situación de detenido
en su propia casa, con otros siete, como garantía
contra la acción de las guerrillas, 28 septiembre
1809. (Diario Mercantil de Cádiz, 2 noviem-
bre 1809; Gazeta de Valencia, 3 noviembre 1809)

Peñalva, conde de. Cf. Marcel de Peñalva, conde.

Peñalver, Juan. Cf. López Peñalver, Juan.

Peñaranda, Fernando. Ex religioso escolapio,
afrancesado, nombrado profesor de retórica y
poética en el Colegio de San Antonio, de Madrid,
creado el 17 de octubre de 1809 en las Escuelas
Pías. (Gazeta de Valencia, 19 diciembre 1809)

Peñaranda, José. Albacea de José Mejía, con resi-
dencia en Cádiz, plaza de San Fernando, nº 146,
cuerpo principal (El Redactor General, 24
noviembre 1813). Suscriptor del Diario Gadita-

no, 1821, según la lista publicada en el citado
periódico del día 1 de marzo de 1821. Secretario
del Gobierno Político de Baleares, 1823. (El

Redactor General, cit.; Diario Gaditano, cit.)

Peñaranda, Lope. Ministro jubilado del Consejo
de las Órdenes, 1819-1820.

Peñaranda y Castañeda, Francisco Javier de.

Abogado de los Reales Consejos, asesor de Mari-
na de Estepona (Málaga). Autor de Resolución

universal sobre el sistema económico y políti-

co más conveniente a España... Demostración

del Gobierno y medios adecuados para su

perpetua felicidad. Reglas e instrucciones

oportunas para su establecimiento y per-

fección, Madrid, 1789; Manifiesto político, his-

tórico, jurídico civil sobre la importante

creación de vales reales en España, Isla de
León, 1799; Oración política y proclamatoria

al cuerpo nacional español y su gobierno, que
el 30 de septiembre de 1808 remite desde Mar-
bella a la Junta Central, junto con un Plan

ministerial, y de Oración en elogio de Zarago-

za, 59 páginas, fechado en Estepona, 21 mayo
1809. (Palau y Dulcet 1948; AHN, Estado, leg. 19 A
y leg. 51)
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Peñaredonda, Francisco. Contador principal de
la Colecturía de Expolios y Vacantes, 1800-1823.

Peñas, Antonio de las. Oficial de la secretaría del
Consejo Supremo de Guerra, 1817-1823.

Peñas, Manuel de. Primer jefe y coronel del pri-
mer batallón ligero de Voluntarios de Aragón,
1808. No acompañó a su cuerpo al trasladarse de
Madrid a Zaragoza, pero lo hizo poco después.
Combatió en los dos sitios de la ciudad, ascendi-
do a brigadier y ocupando el cargo de inspector
de Infantería. El 20 de febrero de 1809 fue uno de
los seis comisionados por la junta para tratar con
Lannes los preliminares de la capitulación. Villava
le califica de sujeto de «criminal conducta», uno
de ésos a los que Palafox le gustaba ascender. Se
supone que sería conducido a Francia. (La Sala
Valdés 1908; Villava 1811)

Peñasco, Sebastián Alejandro. Comerciante, elec-
tor parroquial de Cádiz por el barrio de Santa
Cruz, para elegir alcaldes y regidores. Miembro
de la Comisión del Comercio de Cádiz, primer fir-
mante de la librecambista Memoria sobre los

males que sufre el comercio español y medios

de repararlos, Cádiz, 1820 (fechada a 8 de agos-
to). Comandante del segundo batallón de Milicia
Nacional Voluntaria, firma la Protestación del

Gobierno de Cádiz a su vecindario, a la Espa-

ña, a la Europa, Cádiz, 1 mayo 1821, publicada
en Diario Gaditano, 4 mayo 1821: «Aunque los
austríacos hayan ocupado Nápoles, en Cádiz no
se perderá la libertad; si hace falta será la tabla de
salvación para la patria». Alcalde primero consti-
tucional de Cádiz, firma una declaración, Cádiz,
2 mayo 1822, sobre la leche de cabra, cuya calidad
hay que atribuirla a la sequedad de la estación
(Diario Gaditano, 4 mayo 1822). La Diputación
Provincial de Cádiz ha dirigido al Congreso una
representación contra él, por haber admitido la
denuncia del manifiesto de 1 de mayo de 1822
(Diario Gaditano, 16 mayo 1822). En vista de
que los jueces de hecho Francisco Robles y Bení-
tez y Francisco de Paula Castro y Gómez, tras
votar el día 16 la formación de causa a la Diputa-
ción, habían decidido quedarse en sesión perma-
nente hasta que la votación quedase reflejada
en un documento oficial, Peñasco les comunica en
oficio del 17 que al siguiente día continuará el jui-
cio (Diario Gaditano, 18 mayo 1822). Por su

resistencia en esta materia Manuel Joaquín Pon-
ce le dedica unos «Endecasílabos libres», en los
que le califica de héroe (Diario Gaditano, 16
junio 1822). Al salir de Cádiz el benemérito bata-
llón de Canarias, el Ayuntamiento de la ciudad,
y en su nombre Peñasco y Cipriano González
Espinosa, le expresa su reconocimiento (Diario

Gaditano, 22 junio 1822). Firmante también de
La Diputación Provincial de Cádiz a los pue-

blos de su distrito sobre establecimiento de

sociedades para fomento de la agricultura,
Cádiz, 26 noviembre 1822. En 1830 capitán de
Infantería retirado, vicecontador de la Sociedad
Económica de Cádiz, en la que había ingresado el
10 de julio de 1817. (El Redactor General, 18
agosto y 22 diciembre 1813; Diario Gaditano,
cit.; Gutiérrez Acuña 1822; Acta 1830b)

Peñuela y Salcedo, Rafael. Escribano de Ciudad
Real, abril-mayo 1814. (Manifiesto Mejía 1823)

Peñuelas, Juan José. Secretario del jefe político
de Madrid. Oficial tercero de sección de la Secre-
taría de Gobernación. 1820.

Peñuelas de Zamora, Juan María. Agregado a la
Embajada de España en Lisboa; autor de Ensa-

yo estadístico de Portugal, 1806; secretario del
jefe político de Madrid, 1813; elector, julio 1813.
Ateneo, 14 mayo 1820. Oficial de la Secretaría de
Gobernación, 1821-1822. (El Redactor General,
20 julio 1813; Fugier 1930)

Peón, Antonio. Capitán condenado a ser fusilado
por la espalda y a confiscación de bienes, con la
calidad de no ser oído si se presenta. (Carré 1915)

Peón, Bernardino. Jefe de los milicianos volunta-
rios de Villaviciosa (Asturias), 1821. (El Aristar-

co, 11 julio 1821)

Peón Heredia Velarde Carrio Miranda Queipo de

Llano, Antonio María de (Villaviciosa, ¿Asturias?,
? - Madrid, 14 marzo 1846). Cadete, 29 febrero
1781, se halló diez años después en el sitio y
defensa de Orán, y en 1793 en la guerra contra la
República Francesa, con el ejército de Aragón y
en el Rosellón. Fue herido en Perpiñán, 1793. Al
acabar la guerra era primer teniente. Primer ayu-
dante desde el 20 de agosto de 1801, tomó parte
en la campaña contra Portugal, desde el cantón

Peñaredonda, Francisco
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de Ayamonte. En 1808 se incorporó en Cataluña
al cuerpo de Guardias Españolas, ascendiendo
casi a la vez a coronel y a mariscal de campo, 3
y 9 octubre 1808, y recibiendo un escudo de dis-
tinción. En 1809 pasó a Asturias, en donde estu-
vo a cargo de la alarma de la provincia. La Junta
Superior de Asturias pensó en mayo-junio de
1811 en mandarle a Cádiz para pedir armas, pero
al fin no se hizo nada. Se encargó después del
mando político y militar de Valladolid y Castilla la
Vieja, 22 septiembre 1812 - 22 mayo 1814. En
1814 la Diputación Provincial le priva del mando
militar, y aunque no estaba obligado a obedecer y
quiso reaccionar, las condiciones del momento le
forzaron a la inacción. Interpreta su destitución
como caída en desgracia, por haber perdido la
confianza regia. Dirige una exposición a Fernan-
do VII, Valladolid, 28 mayo 1814, en la que denun-
cia los «venenosos tiros» de sus enemigos, y se
sincera con el monarca. En otra Representación

enviada al mismo, 5 junio 1814, dice que no se
había enterado de los decretos del 4 de mayo.
Será acusado en 1822 de haber quitado la lápida
en Valladolid, 1814. Inspector de las comandan-
cias militares de las Baleares, 1815, destinado al
ejército de observación de los Pirineos, 7 junio
1815. Cruz del Primer Ejército, 30 diciembre 1815,
de la batalla de Valls, 11 enero 1816, del ejército
de Asturias, 6 febrero 1816; gran cruz de San
Fernando, 1 noviembre 1816; comandante gene-
ral de Baleares, 1818-1821, apoyó la disolución
del ejército de la isla. Comandante general de
Murcia, marzo-julio 1822, estuvo a punto de ser
matado por los Descamisados de Cartagena.
Pudo refugiarse en casa de Juan de Dios Topete
(Diario Gaditano, 30 abril 1822). Marcha
entonces a Madrid. Purificado en primera instan-
cia el 1 de julio de 1825. Gran cruz de San Her-
menegildo, 4 julio 1829. Era también caballero
de Alcántara. (Gil Novales 1975b; AGMS; Sán-
chez Fernández 2001; Fugier 1931)

Peón Heredia Velarde Carrio Miranda Queipo de

Llano, Pedro. Hermano del anterior. Coronel,
agregado al Estado Mayor de Antonio Vicente de
Arce, al que apoyó en sus gestiones para crear
una nueva Junta de Armamento y Defensa en
Asturias. Luego fue vocal de la misma por la Pola
de Allande y su vicepresidente cuando se esta-
bleció en Luarca el 4 de marzo de 1810. La junta
le envió en abril de 1810 a cumplimentar al

Consejo de Regencia, y a exponerle la situación
de la provincia. Cuando se reunieron las Cortes
la junta las felicitó, pero Peón se resistió a hacer-
lo, porque no quería renovar su mandato. La jun-
ta tuvo necesidad de arrestarlo en su domicilio, y
de amenazarle con una fuerte multa. Firma el
oficio de la Junta de Asturias a la de Murcia,
Figueras, 18 junio 1811, comunicando la libera-
ción de Oviedo y otros puntos. (Sanz Testón
2000; Gazeta de la Junta Superior del Reino

de Valencia, 6 agosto 1811; Fugier 1931)

Peón y Mier, José María (?, 1787 - Málaga, 28
noviembre 1840). Marino asturiano, que estuvo
en la batalla de Trafalgar. Coronel del regimiento
de Mondoñedo, luchó en la Guerra de la Inde-
pendencia, tomó parte en la conspiración de
Porlier, siendo condenado a ser fusilado por la
espalda y a confiscación de bienes. Emigró a Por-
tugal, pasó a Francia y se unió a Espoz y Mina,
siendo comisionado de éste en la Junta de Gali-
cia. En 1816 se citaba su nombre entre los que
querían ir a México con Javier Mina. Diputado a
Cortes suplente por Asturias, 1820-1821. Ingresó
en la Sociedad Patriótica de Oviedo el mismo día
de su llegada a la ciudad, 17 abril 1820. Coman-
dante del batallón de Cazadores de Barbastro, de
Infantería ligera, 1822; coronel del de Fernan-
do VII, 2 de Infantería de línea, 1823. Emigrado
en Inglaterra, perteneció a la Junta revolucionaria
de Londres, hacia 1831. En 1832 le encontró en
París Agustín de Letamendi. Jefe del cuerpo de la
izquierda en el Ejército del Norte durante la gue-
rra carlista. Mariscal de campo, 1836. Suspenso de
empleo y sueldo, ignoro el motivo; el 11 de octubre
de 1836 la Revista Nacional le califica de cobarde
y traidor, él contesta como debe, y el 19 es absuel-
to y repuesto de empleo y sueldo. Más adelante
fue gobernador militar de Málaga y Jaén. (AGMS;
Jiménez Codinach 1991; Gil Novales 1975b; Colec-
ción Causas 1865, V, p. 355; Letamendi, carta en
Eco del Comercio, 27 noviembre 1835)

Peón Valdés, José. Magistrado honorario de la
Audiencia de México, 1817-1819.

Pepe, Guglielmo. General calabrés, que luchó en
el ejército francés en España en la Guerra de la
independencia. Participó después, en 1815, con
Murat en la guerra llamada por éste de indepen-
dencia de Italia. Tomó parte en la revolución

2367

Pepe, Guglielmo



napolitana de 1820, en donde fue consejero de
Estado. Fue nombrado miembro de varias socie-
dades patrióticas españolas en Madrid, Barcelo-
na, Cádiz, El Ferrol, Segovia, Tudela y Murcia,
1820. En respuesta a la felicitación recibida de la
Sociedad Constitucional de Cádiz, le dirige una
carta, Nápoles, 20 diciembre 1820, en la que
exalta la Constitución gaditana (carta publicada
en Diario Gaditano, 14 febrero 1821). Tras la
derrota en 1821 de la revolución napolitana, emi-
grado en Madrid fundó el mismo año la Sociedad
de Hermanos Constitucionales Europeos. Su
conducta es atacada por Constantino Viceré,
Barcelona, 1821. Autor de Memoria relativa a

los sucesos políticos y militares de Nápoles en

los años 1820 y 1821, con varias observacio-

nes sobre la conducta de las naciones en

general, y de la suya en particular, Madrid,
1822; y de «The Non-establishment of Liberty in
Spain, Naples, Portugal, and Piedmont, explai-
ned», The Pamphleteer, London, 1824. Amigo
de Lafayette en 1830, representante en París de
L’Unione Italiana, fundada en Londres el mismo
año, y fundador de la Società Patriottica Italiana,
con el médico Gastone. En 1833 publica anóni-
manente en París Memoria su i mezzi che

menano all’italiana indipendenza; en 1836,
L’Italie militaire; y en París, 1840, Sull’eserci-

to delle Due Sicilie e sulla guerra italica di

sollevazione. En todos estos textos hay tema de
meditación española. Publicó sus Mémoires en
París, 1847, y desobedeciendo las órdenes de
Fernando II de Borbón tomó parte al año
siguiente en la defensa de la revolución venecia-
na. En Venecia volvió a publicar en 1849 L’Italia

militare. (Gil Novales 1975b; Pieri 1962; Mosca-
ti 1938; Maturi 1962)

Pepe Botellas. Cf. Bonaparte, José. 

Pepin, Joseph, barón (?, 1765 - La Albuera, 16
mayo 1811). Nacido en el seno de una familia de
propietarios agrícolas, se casó cuando sólo tenía
19 años, y cuando en 1792 ingresó en el Ejército
tenía ya tres hijos. Subteniente inmediatamente,
combate en los Pirineos Orientales y en Cataluña,
1793-1795, pasa a Italia, 1795-1797, y en 1798 se
embarca para Egipto con el general Bonaparte.
Conquista Gozzo en Malta, se halla en la batalla de
las Pirámides, y en la sublevación de El Cairo, 21
octubre 1798, recibe siete heridas de sable en la

cabeza. Al año siguiente es nombrado jefe de bri-
gada, y en 1800 el general Kleber le entrega una
cimitarra de honor. Después de algún tiempo de
guarnición en Autun y en Estrasburgo, sirve en
Italia de 1805 a 1807. Enviado a España el 18 de
febrero de 1808 como coronel, se distingue en
Tudela, 28 noviembre 1808. General de brigada, es
herido tres veces en el sitio de Zaragoza, 23 di-
ciembre 1808. Comandante de la Legión de Honor,
20 mayo 1810, es nombrado barón hereditario por
decreto imperial del 15 de agosto de 1810. Lo mató
un tirador de elite inglés. (Marie-Blanche d’Arne-
ville en Tulard 1987)

Pepón. Dueño del Café del Cabildo Viejo, nº 6,
Córdoba, lugar de reunión de los liberales, 1820.
Asesinado por los realistas en la calle de la
Concepción, según Ramírez de Arellano. (Gil No-
vales 1975b)

Pera, Baudilio. Propietario y comerciante de
Barcelona. Tertulia Patriótica de Figueras, 1820.

Pera, José Antonio de. Tertulia Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822.

Pera, Víctor de la (?, h. 1791 - ?). Negociante de
Vitoria. En noviembre de 1826 pasa por Bayona
hacia Burdeos. (AN, F7, 11999)

Perabeles, Lorenzo. Comisario de Guerra, persegui-
do por ser patriota, según dice García Quintana en
1811. Intendente de Ávila. Se encontraba interina-
mente al mando del gobierno político de esa pro-
vincia cuando la intentona absolutista del coronel
Morales, 1820. Intendente de Segovia, 1822; inten-
dente de Baleares, 1823. (García Quintana 1811)

Peral, José. Pariente de Escoiquiz, encargado por
éste de ser una especie de espía general, mientras
se desarrollaba la conspiración contra Godoy en
1807. (La Parra 2002)

Peral, Leandro. Sociedad Patriótica de Logroño,
16 abril 1820.

Peral Aldecoa, Nicolás. Sociedad Patriótica de
Logroño, 16 abril 1820.

Peralada, conde consorte de. Cf. Dameto y Cres-
pi de Valldaura, Antonio María. 

Pepe Botellas
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Peralada, IX condesa. Cf. Rocaberti y Cotoner,
Juana.

Perales, Agustín de. Oficial de la Secretaría de Ma-
rina, 1815-1822; intendente de Cartagena, 1823.

Perales, Aquilino de. En 1808 denuncia al corre-
gidor de Soria por partidario de los franceses, y
refiere un atentado que dicho corregidor ha come-
tido contra él. (AHN, Estado, leg. 29 E, doc. 95)

Perales, Felipe. Salió con pliegos de Granada
para la Junta de Sevilla, y regresó con noticias
precisas sobre los movimientos militares. (Gaze-

ta de Valencia, 8 julio 1812)

Perales, Manuel. Coronel vivo, comandante del
segundo batallón de Voluntarios de Cataluña, 3
de Infantería ligera, 1819-1822.

Perales, Mariano, barón de Latorre. Socio de la
Sociedad Económica de Zaragoza, 1776; vicedi-
rector de la misma, 1819. Heredó el título en
1804. (Forniés 1976; Catálogo Títulos 1951, por
error le llama Mariana)

Perales, marqués de. Cf. Fernández-Durán y
Fernández de Pinedo, Antonio. 

Perales, marqués de. Cf. Fernández-Durán y
Fernández de Pinedo, Miguel. 

Perales, Pedro. Firmante del manifiesto Valen-

cianos, 21 abril 1822, que es un homenaje a Juan
de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, y
a los aragoneses Juan de Lanuza, Diego de Here-
dia y Juan de Luna, y anuncio de las solemnes
exequias que se tributaron a su memoria el día
23 en la catedral de Valencia. (Diario Gaditano,
6 mayo 1822)

Peralta. Eclesiástico regular. Tertulia Patriótica
de Zaragoza, 1821.

Peralta, Bernardino (Jaén, ? - ?). Alcalde mayor
de Puente de Don Gonzalo (Córdoba), 1815-1820.

Peralta, Francisco (? - Jerez de la Frontera,
noviembre 1843). Bibliotecario del marqués de
Panés, sujeto de exquisita erudición, según
Gallardo, que dejó al morir una selecta librería,

aunque no muy numerosa. (Carta de Gallardo a Joa-
quín Rubio, Puerto de Santa María, 24 noviembre
1843, publicada por Pedro Sainz Rodríguez 1986)

Peralta, Joaquín de. Intendente interino de
Valencia, publica la extracción de 500.000 libras
de seda en rama (Gazeta de Valencia, 13 julio
1810). Entrega 300 reales para socorrer a Torto-
sa (Gazeta de la Junta Superior de Gobierno

de Valencia, 14 diciembre 1810). Puede ser el
siguiente.

Peralta, Joaquín María. Intendente de Córdoba,
sustituido por indisposición el 14 de agosto de
1813 por Antonio Trujillo y Chacón. De él se
queja Manuel de Espejo. Intendente de ejército
en Mallorca, 1817-1818; intendente en Galicia,
1819. (El Redactor General, 28 septiembre
1813; La Atalaya de La Mancha en Madrid, 26
octubre 1813)

Peralta, José María (Don Benito, Badajoz, ? - ?).
Sargento mayor del batallón de la Serena duran-
te la Guerra de la Independencia. (Pérez Jimé-
nez 1908)

Peralta, Manuel María de (Jaén, ? - ?). Abogado,
alcalde mayor de Cazorla (Jaén), 1819-1820;
juez de primera instancia interino de Cazorla
(Jaén), 1821.

Perande Moya, Antonio. Junto con sus compañe-
ros Juan Bazicher, José López Pareja, Manuel
Valdivieso, Antonio Valverde, Manuel Valdivieso,
Antonio Muñoz, y dos más, A. B. y M. S., son
autores de un artículo comunicado en Diario

Gaditano, 3 marzo 1821, en el que dicen que
han hecho la guerra en América meridional, han
estado más de seis años prisioneros, sólo recibie-
ron paga y media en siete años, se han escapado,
han llegado a España, y han pedido una ayuda al
Gobierno: la han obtenido por decreto de 17 de
diciembre de 1820, pero el intendente de Anda-
lucía, Manuel de Velasco, se niega a darles nada,
a pesar de que se lo ha ordenado el capitán gene-
ral. Insisten en un segundo artículo en el Diario

Gaditano, 16 marzo 1821, p. 683-684. Los fir-
mantes son ahora Bazicher, Perande Moya,
Valdivieso, López Pareja y Valverde, siempre con
sus iniciales. Velasco rechaza la acusación, y dice
no haber recibido el decreto (Diario Gaditano,
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19 marzo 1821). Los interesados replican en el
Diario Gaditano del 22 de marzo de 1821, aho-
ra con sus nombres completos, excepto M. S.,
del que dicen que no firma por estar enfermo (de
A. B. no dicen nada). Acusan a Velasco de men-
tir, porque él mismo el 5 de enero de 1821 pasó
un oficio al teniente coronel Ponce en el que le
indicaba, respecto al decreto del 17 de diciembre
de 1820, que se iría pagando a los interesados
según lo permitieran los fondos de Tesorería
(hay copia de este oficio). Aquí reside la arbitra-
riedad, pues pagó a otros, que no contaban con
órdenes a su favor, en perjuicio de los firmantes.
(Diario Gaditano, cit.)

Peranzules. Autor de un artículo en el Diario

Constitucional de la Ciudad de Zaragoza,
septiembre 1821, en el que critica la conducta de
Moreda con Riego. (Diario Constitucional de

la Ciudad de Zaragoza, 6 septiembre 1821, que
alude a un artículo anterior)

Perati, Francisco. Corregidor de Pruna (Sevilla),
1818. 

Peraveles, Lorenzo. Cf. Perabeles, Lorenzo.

Percaín. Francés de la zona fronteriza de Baigo-
rri, guerrillero antijosefino unido a los españoles
en Gormeta y Baztán (Navarra), 1809. (Gazeta

de Valencia, 22 diciembre 1809)

Percebal, Antonio María. Abogado de los Reales
Consejos y capitán de la Milicia Honrada de Aspe
(partido de Orihuela), autor de la tragedia Za-

ragoza, 60 páginas. (AHN, Estado, leg. 18)

Percebal, José. Acompañó a Fernando VII en
Valençay. (Gazeta de Valencia, 14 julio 1809)

Perceval. Teniente coronel del primer regimien-
to de Infantería ligera, caballero de la Legión de
Honor y de la Corona de Hierro, comandante
de las tropas italianas en Viladrau (Gerona),
desde donde escribe (en un español semiitalia-
no, por lo menos el texto publicado) el 20 de
febrero de 1810 al regidor de este pueblo, que
había huido como todos los habitantes, mostran-
do su sorpresa ante este hecho, ya que los de
Vich no huyeron, e indicándole que pueden vol-
ver con toda tranquilidad, ya que no les pasará

nada. La respuesta del regidor, desde el santua-
rio de San Segismundo, misma fecha, es que el
pueblo sólo tiene una religión, un rey y una
patria, y prefiere morir entre las nieves del Mont-
seny que rendirse a la ingrata dominación de los
franceses. (Gazeta de Valencia, 20 marzo 1810)

Perciva, José Vicente. Canónigo de Castellón,
1822. (Pastor, L. M. 1863)

Pere, José (? - Tarragona, 16 agosto 1822). Fac-
cioso arrepentido, al parecer ejecutado este día.
(Gil Novales 1975b)

Perea, Clemente. Brigadier de Caballería, 1795-
1823. Síndico personero procurador mayor en
Sanlúcar de Barrameda, 1800, vocal de su junta,
1808. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 417)

Perea, Francisco. Vecino de Tortosa, se quejó en
1821 a las Cortes del juez de primera instancia
de la ciudad. (El Universal Observador Espa-

ñol, 11 marzo 1821)

Perea, Pedro Simón de. Oficial mayor, con hono-
res de archivero, de la Secretaría de Gracia y
Justicia, 1817. 

Perea de la Roca, Andrés. Cura párroco y presi-
dente de la Junta revolucionaria de Orgiva y
Laujar, en las Alpujarras, 1831, según una carta
de Toribio Ramón de Funes a Flores Calderón y
Torrijos. (Colección Causas 1865)

Pereda, Joaquín. Miembro de la Diputación viz-
caína en abril de 1822. (Guiard 1905)

Pereda, José. Oficial del regimiento de Infan-
tería de Toledo. Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820.

Pereda, José Vicente (Arnedillo, Santander, h.
1760 - Santander, 1820). Sacerdote radicado en
Asturias desde antes de 1790. Fundó la Real
Fábrica de Hojas de Lata de Fontameña, en el
Sella. Cf. sus Memoria sobre la historia, estado

actual y adelantamientos de la Real Fábrica

de Hojas de Lata, Oviedo, 1814; y Memoria que

demuestra el cuadro historial ruinoso de la

Fábrica Nacional de Hojas de Lata, Oviedo,
1820. Es autor también de dos manuscritos

Peranzules
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sobre el carbón fósil y sobre las fábricas de
moneda de calderilla. (Suárez 1936)

Pereda, Vicente. Afrancesado, juez con la Admi-
nistración josefina (López Tabar 2001a). Alcalde
mayor de Priego (Córdoba), 1815-1820; juez de
primera instancia de Priego, 1822, y de Medina-
Sidonia (Cádiz), 1823. (López Tabar 2001a, cit.)

Pereda de Saravia, León. Magistrado de la
Audiencia de Guatemala, 1817-1819. 

Peredo Somonte, Francisco de (Santander, ? -
?). Antiguo diputado del común de Santander,
autor de una carta fechada en la ciudad, 20 mayo
1808, que con referencia al artículo publicado por
el Diario de Madrid, de 11 de mayo, sostiene que
ninguno de los vecinos de Santander ha sido sedu-
cido por los ingleses, «habiéndose mantenido
todo el pueblo sin emoción que pudiese causar el
más leve recelo, ni ha habido queja del menor
insulto». Envía el edicto del obispo de 1 de mayo
de 1808, que el periódico reproduce (Diario de

Madrid, 27 mayo 1808). No obstante, el mismo
día 27 en que el Diario de Madrid publicaba la
carta de Peredo hacía su aparición la Junta de
Santander. (Diario de Madrid, cit.)

Peregrín, Tomás. Alcalde mayor de Casarrubias
que junto a Tomás de Rojas fueron denunciados
por José González de la Torre al Tribunal de
Seguridad Pública de actividades contra él en el
ejército de Extremadura, o bien en Sevilla. El Tri-
bunal ordenó el 16 de junio de 1809 la prisión de
los tres, y Peregrín fue desterrado; pero luego se
vio que González de la Torre había obrado por
«emulación y resentimiento». El Tribunal ordenó
el 28 de julio de 1809 la puesta en libertad de los
detenidos. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 238)

Pereira. Uno de los firmantes de la carta dirigi-
da a Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre
1813, en la que protestan por el atentado de que
fue objeto. (El Redactor General, 15 noviem-
bre 1813)

Pereira, Agustín Ramón. Director de la renta de
la Lotería, denunciado por Sancho de Llamas en
noviembre de 1808 como desafecto, y puesto
bajo vigilancia del tribunal de este nombre.
(AHN, Estado, leg. 29 E, doc. 95)

Pereira, Antonio Luis. Magistrado de la Audien-
cia de Chile, 1817-1819. Autor de una Memoria,
presentada a las Cortes en 1821, sobre la conve-
niencia de reconocer la independencia de América
(publicada en Buenos Aires, 1835). Enviado a
Buenos Aires por las Cortes españolas el 13 de
febrero de 1822, junto con Luis La Robla, para
negociar una conciliación entre España y los
nuevos Estados de la América del Sur. Recibidos
por Rivadavia, firmaron con él una convención
preliminar el 4 de julio de 1823, que establecía el
cese de hostilidades en las actuales líneas de los
ejércitos, el restablecimiento del comercio, y se
encarga al Gobierno de Buenos Aires que enta-
ble negociaciones con los otros Estados, a fin de
llegar a un tratado definitivo de paz y amistad.
La convención nació muerta, porque ni los comi-
sionados españoles tenían poderes suficientes
para firmarla, ni el Gobierno de Buenos Aires los
tenía para negociar con Chile, Perú y los demás de
las Provincias Unidas del Río de la Plata. El inten-
to entró dentro de lo que se llamó el lirismo de
Rivadavia. Autor también de Reflexiones... sobre

varios puntos de economía política, Buenos
Aires, 1835; Carta... a un amigo suyo residente

en España sobre los efectos de las leyes prohibi-

tivas, Buenos Aires, 1835, con nueva edición en
Madrid, 1837. (León y Suárez 1917; Palau y Dulcet
1948; Vadillo 1836; Villanueva, s. a.)

Pereira, Antonio María, llamado el Gorrión.

Redactor de El Gorrión de La Coruña, 1821;
editor de El Mensajero coruñés, 1821; acaso
redactor de El Fiscal de los Jueces, La Coruña,
1821-1822.

Pereira, Francisco de Paula. Racionero de la
catedral de Sevilla, que aceptó el régimen fran-
cés. (Morange 2002)

Pereira, Ignacio Manuel. Autor de Exposición

que hace al rey nuestro señor... dirigida a

informarle sucintamente de los heroicos

esfuerzos de la fiel Galicia de la constancia

inimitable de su junta apostólica... desde

febrero de 1820 hasta la milagrosa libertad

de nuestro idolatrado monarca en octubre de

1823, s. l., s. a. (h. 1824). (Palau y Dulcet 1948)

Pereira, Isaac. Judío de Gibraltar, al que los je-
fes militares de Cádiz relacionan con la calumnia
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republicana de Louis Oudinot (Audinot), en
1814. El teniente de rey de Cádiz y otros jefes lo
niegan. (Redactor General de España, 25
febrero 1814; Diario de Juan Verdades, 5 mar-
zo 1814)

Pereira, José. Impresor de Cádiz, 1814. (Riaño
de la Iglesia 2004)

Pereira, José. Liberal llegado a Tarragona en la
madrugada del 23 de abril de 1820 a bordo de
la polacra Ángel de la Guarda, después de seis
años de reclusión. (Diario Extraordinario de

la Ciudad de Tarragona, 1820) 

Pereira, José. Brigadier de Infantería, 1821-1822.

Pereira, José. Clérigo diácono de Cádiz que, en
su casa de la plazuela de la Cruz Verde, nº 100,
vende las obras de fray Fernando de Ceballos.
(Diario Mercantil de Cádiz, 4 diciembre 1808)

Pereira, José Joaquín. Oficial de la Secretaría de
Gobernación, 1821-1823.

Pereira, Juan Felipe. Vicedirector de la Sociedad
Económica de Écija, 1821-1822.

Pereira, Juan Manuel. Brigadier de Caballería,
1815-1823.

Pereira, Luis Marcelino (? - Madrid, 1 mayo
1811). Hijo de Luis Vicente Pereira y de Josefa
Nieto y Quintana. Consejero de S. M., oidor y
alcalde mayor del crimen en la Chancillería de
Valladolid, y alcalde de Casa y Corte. Diputado a
la Junta de Bayona, firmó el manifiesto A los

habitantes de la ciudad de Zaragoza y a

todos los del reino de Aragón, Bayona, 4 junio
1808, patética exhortación a que abandonen la
insurrección y se acojan a la bondad del empe-
rador (Diario de Madrid, 10 junio 1808). En el
alistamiento que se hizo en Madrid el 3 de agos-
to de 1808 figura al cargo de la matrícula de los
barrios de San Ginés, Santiago y Santo Tomás,
en el cuartel de la plaza (Gazeta Extraordina-

ria de Madrid, 7 agosto 1808). Palafox le
denuncia en su respuesta al Consejo de Castilla,
Zaragoza, 10 agosto 1808, escrita a sugestión de
Calvo de Rozas, como uno de los que «deshon-
ran el nombre español», ya que fue uno de los

firmantes de la Constitución de Bayona. No obs-
tante, el suyo es uno de los nombres que figuran
en la adhesión de la Sala de Alcaldes a la Junta
Central, Madrid, 6 octubre 1808 (Gazeta de

Madrid, 18 octubre 1808). Sancho de Llamas le
denuncia en noviembre de 1808, porque dice
que había retirado retratos de Fernando VII, jus-
tamente al día siguiente de la salida de Madrid
de José I. Forma parte de una delegación que en
enero de 1809 se traslada a Valladolid a pedir a
Napoleón el retorno de José a Madrid. Entonces,
el 16 de enero de 1809 pronunció un discurso,
como representante de la Sala de Casa y Corte,
que se publica en Gazeta de Madrid, 10 febrero
1809, y en Diario de Barcelona, 17 marzo
1809. Vocal de la comisión encargada de cono-
cer los autos pendientes en el Consejo de Casti-
lla, 1809 (Gazeta de Valencia, 21 marzo 1809).
La Junta Central en abril de 1809 le confiscó los
bienes y le declaró traidor. Caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gaze-

ta de Madrid del 27); consejero de Estado de
José I, 3 noviembre 1809; uno de los encargados
de preparar el Código Civil español, 1809.
Comisario regio en Granada, muy activo, mayo-
noviembre 1810. Además de la berenjena, reci-
bió 500.000 reales en cédulas hipotecarias. No
obstante, al morir, su viuda Rosa Navas quedó
en la miseria, viéndose obligada a solicitar la
ayuda de José I, sobre todo para su hijo, que en
Granada había actuado de secretario de su
padre. El problema estribaba en que como con-
secuencia del afrancesamiento le habían sido
confiscados sus bienes en Galicia, previo el des-
glose, muy complicado, de los que correspon-
dían a sus hermanos Tomasa, viuda esta del
licenciado Ambrosio Guerra Vallejo, y Lucas,
cura rector de San Verísimo de Arcos (Ponteve-
dra). Otro hermano, José Luis, abogado de los
Reales Consejos, ya había fallecido en 1800. Hay
dos causas: una, la de la partija derivada de la
muerte del padre, en la que su apoderado fue el
escribano José Antonio Mallo; y la causa por infi-
dencia que, comenzada en el Tribunal de Segu-
ridad Pública, pasó a la Junta de Confiscos, y
finalmente a la Intendencia de La Coruña. Admi-
nistrador de los bienes había sido Pascual da
Peña. En el Archivo General de Galicia, en La
Coruña, hay un nutrido expediente, que recoge
los dos procedimientos. (Sanz Cid 1922; Martin
1969; expediente del biografiado en el Archivo

Pereira, José
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General de Galicia; Diario de Madrid, cit.; Merca-
der 1949, Ceballos-Escalera 1997; AHN, Estado,
leg. 10 C, leg. 29 C, doc. 46, y leg. 29 E, doc. 95;
Diario de Barcelona, cit. y 29 octubre 1809; Diario

Mercantil de Cádiz, 8 abril 1812)

Pereira, Manuel. Agregado a las secretarías del
Consejo por lo tocante a Gracia y Justicia, Pro-
puestas y Gobernación, 1821-1823.

Pereira, Manuel Ángel. Comisario honorario de
Guerra, 1815-1823.

Pereira de la Guardia, Antonio. Sociedad Pa-
triótica de Palma, 19-26 mayo 1820.

Pereira de la Guardia, Luis. Autor de Obra sobre

Constitución, Cádiz, 1811; y de Ensayo de los

elementos de la ciencia del buen gobierno.

Dedicado al pueblo español y presentado al

augusto y Supremo Congreso Nacional, Cádiz,
1811, enviado a las Cortes en 1813. En 1814 entre
los papeles de García Herreros se encontró una
carta que le dirigió Álvaro Flórez Estrada. (Diario

de las Sesiones de Cortes, 31 marzo 1811; Riaño
de la Iglesia 2004)

Pereira y Vela, José. Desde agosto de 1820, ofi-
cial segundo del archivo de la Secretaría de
Gobernación. 

Perella, Joaquín. Cf. López Perella, Joaquín.

Perelló, Antonio. Teniente coronel, gobernador
de Fornells (Menorca), 1820-1826.

Perelló, José Luis. Vicepresidente segundo de la
Sociedad Patriótica de Palma, 19-20 mayo 1820.
Probablemente empleado, civil o militar.

Perelló, Pascual. Antiguo alcalde del Vergel,
pueblo de la gobernación de Denia, que hace
entrega a la Junta-Congreso de Valencia de 700
reales, reunidos por los vecinos para el vestua-
rio del ejército. (Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, 21 junio 1811)

Perellós, Genaro. Viendo que los defensores de
Valencia están desnudos, ofrece el 2 de diciem-
bre de 1811 por medio de su apoderado 10.000
reales de vellón para que se empleen en los más

necesitados. (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 6 diciembre 1811)

Perellós, Salvador de. Mariscal de campo de
Caballería, 1798; teniente general, 1802, gra-
duación obtenida en Guardias de Corps. En
1808 huyó de Madrid (Gazeta de Valencia, 16
agosto 1808). A la vez que al conde de Cartao-
jal, y a otros, se le formó causa por la acción de
Ciudad Real, 27 marzo 1809, y retirada del Viso,
pero todo quedó en amonestación; en la senten-
cia de 10 de marzo de 1810 se habla de sus cor-
tos conocimientos militares, y se dice que pudo
cumplir con más utilidad las órdenes del general
en jefe de conservar el pueblo de Santa Cruz
(Diario Mercantil de Cádiz, 22 marzo 1810). La
culpa de todo esto lo tiene la organización militar
de España, según la cual puede llegar a teniente
general una persona que sabe caracolear con el
caballo, pero no dirigir una batalla. En 1811 entre-
ga un caballo para el servicio del ejército (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
2 julio 1811). Todavía figura en 1830. (Riaño de la
Iglesia 2004; Romera 2004)

Perena, Pedro. Sobrino de Felipe Perena y
Casayús, luchó a las órdenes de su tío en la
Guerra de la Independencia. Coronel, dio el gri-
to de libertad en Cataluña, 1820. Sociedad
Patriótica de Barcelona, 16 junio 1820. Tenien-
te de rey en Tarragona, 1821-1823. Conservador
del orden en la Tertulia Patriótica de Tarragona,
agosto 1821. Junta de Gibraltar, 1825. Llevó la
comisión (revolucionaria) a Barcelona, 1831.
(Gil Novales 1975b; Colección Causas 1865, V,
p. 273, 353)

Perena y Casayús, Felipe (Huesca, 26 mayo
1764 - Ortilla, Huesca, 25 septiembre 1834).
Hijo de José Perena Menor y de Manuela Casa-
yús, de noble familia, según se dice, estudió
Jurisprudencia, pero con ocasión de la guerra
contra Francia en 1793 levantó a sus expensas
una partida de 220 hombres, recibiendo el nom-
bramiento de capitán el 10 de junio de 1793.
Al acabar la guerra se le confiaron misiones
de persecución de malhechores, llegando el 15 de
junio de 1796 a teniente coronel. Sargento ma-
yor comandante de los tercios de Huesca, nom-
brado por Palafox, 1808, e individuo nato de la
Junta de Huesca, 18 julio 1808, el 29 de julio se
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dirigió a la defensa de Zaragoza. Al levantarse el
sitio siguió combatiendo por tierras de Aragón,
entrando y saliendo en Zaragoza al comienzo
del segundo sitio, a fin de perturbar a los sitia-
dores, con actividad típica de guerrillero (los
franceses hablan de la «banda de Perena»).
Brigadier, 10 enero 1809; mariscal de campo, 9
marzo 1809. Su parte a Blake, Monzón, 12
mayo 1809, acaso incompleto, en Gazeta de

Madrid, 23 mayo 1809. En su carta enviada a
un amigo, Albelda (Huesca), 10 febrero 1810,
dice que el día 7 llegó a Aragón, y ya el 8 y el 9
se vio atacado, pero rechazó a los enemigos
hasta Monzón, y les ocasionó muchas pérdidas.
«No puedo ponderar a V. el espíritu de mis tro-
pas, que a dejarse gobernar hubiéramos pillado
muchísimos prisioneros, pero no podía contener
su ardimiento; además de que no tenía ya cartu-
chos, pues han sido dos días de infierno.»
Encarga al amigo que se lo escriba al Sr. Solanot
(Gazeta de Valencia, 20 febrero 1810). Su par-
te de Tamarite, 20 febrero 1810, sobre la lucha
en torno a esta ciudad y a Monzón, en la que
vencieron sus soldados «vestidos sólo de valor»,
en Gazeta de Valencia, 27 febrero 1810. Su ofi-
cio al conde de Orgaz, Tamarite, 28 febrero
1810, da cuenta de que el día 22 se puso en
camino desde Balaguer y al amanecer del 25 lle-
gó a la vista de Monzón, villa que fue tomada
inmediatamente, pero no pudo asaltar el casti-
llo, por lo que tuvo que ordenar la retirada
(Gazeta de Valencia, 23 marzo 1810). De nue-
vo desde Tamarite, 5 marzo 1810, informa sobre
la lucha entre Monzón y Tamarite (Gazeta de

Valencia, 3 abril 1810). No habiendo podido
defender Balaguer como se le ordenó, fue arresta-
do en el castillo de Lérida y entregado a los fran-
ceses el 16 de mayo de 1810, con la rendición de
la plaza. Fue llevado a Zaragoza y después a la for-
taleza de Landau, hasta la paz en que volvió de
cuartel a Huesca. Se opuso a la intentona de Es-
poz y Mina en 1814, siendo nombrado el 7 de abril
de 1820 gobernador interino de Jaca y comandan-
te militar de Huesca el 11 de marzo de 1822. En
1820 los cursantes de la Universidad de Huesca se
quejan en un Manifiesto de su despotismo, al que
contestó con un escrito. Purificado el 8 de marzo
de 1826, teniente general, 25 noviembre 1830, de
cuartel en Huesca. Se le menciona como encar-
gado de trabajos revolucionarios en Zaragoza,
1831. Estuvo casado con Vicenta Fortuño.

Ramón Guirao Larrañaga ha publicado una nota-
ble biografía: Felipe Perena y Casayús, Hues-
ca, Ayuntamiento, 1999, en la que incluye muy
importantes documentos. (Mayor 1915; Gazeta

Extraordinaria de Zaragoza, 27 octubre
1808; Gazeta Nacional de Zaragoza, 16 julio
1809; Guirao 1999; Colección Causas 1865, V,
p. 272-273; Gil Novales 1986a y 1990a)

Perenoto, Nicolás (acaso seudónimo). Autor de
las Cartas a Atanasio, Murcia, 1821. Se cono-
cen cuatro cartas. (Gil Novales 1975b; Tejera
1922, que sólo cita tres)

Perera, Ignacio. Secretario de la Junta de Man-
resa, octubre 1808. (Diario Mercantil de Cádiz,
31 octubre 1808)

Perera, Jaime. Corregidor interino y jefe de Tira-
dores de Lérida, autor del parte a la Junta del
Principado, Vilaplana, 2 mayo 1811, sobre la
acción del 29 y 30 de abril en la izquierda de las
alturas del estrecho de la Riba y llano de Poblet.
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 14 mayo 1811)

Perera, Pedro. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo 1820.

Perera y Soler, Augurio (Manresa, ? - ?). En
octubre de 1811 pidió a la Junta del Principado
de Cataluña que se le premiase por haber sido
el verdadero héroe de la batalla del Bruch, 6
junio 1808. Hecha la pertinente averiguación,
resultó que no era cierto, y que el héroe había
sido Mauricio Carrió y Serracanta. (Solá Monta-
ña 1908)

Perera de la Villa, Miguel. Organizador en Ca-
ravaca (Murcia), hacia 1819, junto con Alfonso
Melgares Marín, de un movimiento clandestino
liberal, que triunfó con la revolución del año
siguiente. Calificado como francmasón o
comunero (sic). Fue acusado de que en su
casa, y en la de Alfonso Melgares, se reunía la
logia de comuneros local, contra cuyos miem-
bros, entre 1823 y 1826, se siguió una causa en
la Chancillería de Granada. (Sánchez Romero
2000)

Pereras. Cf. Pallarés, Isidro. 

Perenoto, Nicolás
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Peres, Antonio. Tertulia Patriótica de Figueras
(Gerona), 1820.

Pereti, Jacinto (Venecia, h. 1756 - ?). Guardia de
Corps, 14 agosto 1781, participa en la guerra
contra Francia desde el 10 de agosto de 1794
hasta el 11 de octubre de 1795. Asciende a pri-
mer teniente del regimiento de Caballería de
Santiago, 28 enero 1803. En 1807 pasó a Portu-
gal, con el ejército combinado español y francés,
pero con el motivo de la declaración de guerra a
Francia, fue aprisionado en Lisboa. Logra fugar-
se y presentarse a la Junta de Gobierno de
Extremadura, que, siendo capitán del regimien-
to de Santiago, le ascendió a teniente coronel, 15
agosto 1808; después se unió al regimiento de
Madrid en octubre de 1808. Cuando su cuerpo
marchó a Navarra, él se quedó en Madrid por
estar enfermo, y fue hecho prisionero por negar-
se a jurar a José I. Logró también escapar y
ocultarse, hasta tomar contacto con el ejército
de La Mancha en abril de 1809, con el que con-
tribuyó a desalojar a los enemigos de la villa de
Consuegra. Por segunda vez la Regencia le
ascendió a teniente coronel, 22 abril 1810.
Gobernador del castillo de San Sebastián de
Cádiz, solicita el grado de coronel en 1816 y en
octubre de 1818, con resultado negativo en am-
bos casos. (AGMS)

Pereyra. Cf. Pereira.

Pérez. Sociedad Patriótica de Palma, 30 enero
1823.

Pérez, A. Afrancesado, inspector general de las
aduanas, que intima la rendición al gobernador
del castillo de las Medas, Torroella de Mongrí
(Gerona), 17 abril 1810. (Gazeta de Valencia, 8
mayo 1810)

Pérez, Agustín. Secretario del Ayuntamiento
Constitucional de Fuente Sauco (Salamanca),
que el 17 de octubre de 1820 envió una repre-
sentación de reconocimiento a las Cortes. (El

Universal Observador Español, 26 octubre
1820)

Pérez, Alejandro. Diputado por Sevilla a las Cor-
tes de Cádiz, cuya elección fue anulada. (Ramos
Rovi 2003)

Pérez, Andrés. Sastre. Sociedad Patriótica de
Lorencini, 16 mayo 1820. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821.

Pérez, Antonio (Santa Comba de Orria, Lugo,
h. 1761 - Madrid, 24 marzo 1809). Vecino de
Madrid, con domicilio en la calle de Majaderitos,
de oficio molendero de chocolate, preso el 25 de
abril de 1808 por haber herido en la plazuela
de Antón Martín con una navaja a un oficial, un
soldado y un tambor del ejército francés, de  los
que murieron los dos primeros. En su declaración
dice que nunca usaba navaja, pero que compró
una para defenderse (le costó 26 cuartos), porque
se decía que los franceses ocultaban el paradero
de los reyes, los antiguos y el actual, y se les atri-
buía la intención de echarse sobre los españoles,
especialmente sobre los jornaleros y trabajado-
res como él, para quedarse con la mitad de lo que
ganaban, y a los señores y empleados la mitad
también, dejando a todos cargados de tributos. Al
volver de pasear por el camino de Alcorcón, des-
pués de echar el aguardiente junto a la Puerta de
Segovia, le ocurrió el lance referido con los fran-
ceses. Juzgado y condenado como «fanático polí-
tico», su abogado defensor Francisco Gutiérrez y
Sossa consiguió retrasar la ejecución casi un año,
pero al fin fue ahorcado. (AHN, Estado, leg. 28 A,
doc. 30; Morales Sánchez 1870)

Pérez, Antonio. Sargento primero del primer
regimiento de línea, bajo José I, caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27). (Ceballos-Escalera 1997)

Pérez, Antonio. Autor del que se titula «Artículo
remitido por un religioso cordobés, por mano de
persona conocida en Cádiz», en el Tribuno del

Pueblo Español, 6 abril 1813, contra la Inqui-
sición, en el que avisa que se están recogiendo
firmas a favor del tribunal. (Tribuno del Pueblo

Español, cit.)

Pérez, Antonio Joaquín (Puebla de los Ángeles,
México, 16 mayo 1763 - ?). Canónigo de Puebla
de los Ángeles (México), diputado a las Cortes de
Cádiz, elegido el 26 de junio de 1810, tomó asien-
to el 23 de diciembre de 1810, y fue nombra-
do presidente el 24 de enero de 1811. El 30 de
diciembre de 1810 propuso la creación de una
comisión de «transmigración», encargada de
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estudiar los medios de llevar a América el gobier-
no español, en el caso de que España cayese en
poder de los franceses. Blanco dice que vivía con
su concubina, a la que trajo de México. Los otros
diputados hispanoamericanos, que no lo querían
bien, discurrieron la treta de escribir una carta
supuestamente firmada por Pérez, en la que se
alababa la conducta colonial de El Español, de
Londres, carta que Blanco, creyéndola auténtica,
publicó en el citado periódico del 20 de abril de
1811. En ella Pérez aparecía como presidente
de la Diputación de América en las Cortes de Espa-
ña. Pérez, furioso, acusó a Blanco de ser el autor
de la falsificación, mientras sus colegas creyeron
que habían cortado para siempre sus aspiraciones
a una mitra. Todo ello lo aclaró el interesado en
Esclarecimiento de una calumnia, Cádiz, 1811.
Votó en contra del libre comercio de los extranje-
ros en América. En la cuestión de la ratificación de
la Constitución, votó contra el resto de sus colegas
americanos, no por convicción, sino en opinión de
fray Servando Teresa de Mier porque aspiraba a
ser obispo. Apoyó la idea de Argüelles, 10 marzo
1811, de crear un Ministerio Universal de Indias.
En julio de 1811 anunció la llegada de un impor-
tante donativo de México, y pidió que constase en
una tesorería especial. El mismo mes votó a favor
de los peninsulares en la adopción de medidas
militares contra los disidentes de América. Era
partidario del envío de tropas, aunque a veces disi-
mulaba. Diputado también en las Cortes de 1813-
1814. Después fue uno de los persas, denunció a
más de 36 diputados, sus ex colegas, y fue nom-
brado obispo de Puebla, 30 julio 1814, preconizado
en Roma el 19 de diciembre. Se dice de él que lle-
gó a México con dos buenas mozas que, a título de
lavanderas, embarcaron con él en Cádiz, y las alo-
jó en su palacio. Se unió a Iturbide en 1820-1821
para evitar la justicia de las Cortes españolas, y
sucedió a O’Donojú en la Regencia mexicana. Su
reclamación contra el derecho de asilo, presenta-
da al estado libre de Veracruz (no consta la fecha),
se publica en Ocios de Españoles Emigrados, IV,
p. 360-363 (octubre 1825). Partidario de Agustín
Iturbide, firmó el Acta de Independencia de Méxi-
co. (Benson 1971; Calvo Marcos 1883; Rieu-Millan
1990; Riaño de la Iglesia 2004; Lista Diputados
1813; Lista Interina Informantes 1820; Guía del

Estado Eclesiástico Seglar y Regular de Espa-

ña, 1825; Navarro y Rodrigo 1869b; Ocios de

Españoles Emigrados, cit.; El Español, cit.)

Pérez, Antonio María. Regidor del Ayuntamien-
to de Madrid, 27 diciembre 1822-1823.

Pérez, Benito. Maestro director de la compañía
de canto de Cádiz en 1819. Acaso es Benito
Pérez Valdés. (Saldoni 1868)

Pérez, Benito. Cf. Pérez Valdelomar, Benito.

Pérez, Benito. Cf. Pérez Valdés, Benito.

Pérez, Benito Miguel. Dependiente del resguardo
de Alcalá de los Gazules (Cádiz), que se presentó
en Cádiz el 17 de abril de 1811. (Diario Mercan-

til de Cádiz, 20 abril y 9 junio 1811)

Pérez, Bernabé. Cura de Espinardo (Murcia).
Sociedad Patriótica de Murcia, 22 abril 1823.

Pérez, Bernardo (? - un olivar, entre Écija y Osu-
na, 21 agosto 1810). Hermano de Siguindón y
segundo de su partida, muerto cuando ésta fue
destruida. (Díaz Torrejón 2001)

Pérez, Bernardo. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821.

Pérez, Blas. Procesado por vago en el juzgado del
juez segundo de primera instancia de Cádiz, se
defendió diciendo que era peón de albañil,
pero que llevaba un año ayudando a su padre
en la venta de frutas. El diputado de su barrio
informó que era vago y camorrista, y que había
roto la cabeza a un niño llamado Antonio
Muñoz; pero siempre había sabido evadir las
levas. El fiscal pidió para Pérez dos años de
presidio, pero el juez le condenó a seis meses.
En apelación la Audiencia Territorial revocó la
sentencia anterior, mandó que se le pusiese
inmediatamente en libertad, y condenó en cos-
tas al juez y al fiscal. (Diario Gaditano, 10
febrero 1821)

Pérez, Blas. Gobernador de Huesca, 1817-1818.
Puede ser Blas María Pérez. 

Pérez, Blas María. Comisario honorario de Gue-
rra, 1822-1823; interventor de distrito, 1823.

Pérez, Carlos María. Capitular del Ayuntamiento
de Salamanca que, en septiembre de 1808,

Pérez, Antonio María
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ofreció 160 reales como donativo patriótico. (Co-

rreo Político y Literario de Salamanca, 1808)

Pérez, Custodio. Teniente coronel agregado a la
Guardia de Alabarderos, 1819-1820.

Pérez, Diego. Tertulia Patriótica de Cazalla,
1822.

Pérez, Eugenio. Conjuntamente con Baltasar
Fernández presentó en abril de 1809 una dela-
ción contra el canónigo Manuel Ibarrola. (AHN,
Estado, leg. 29 G, doc. 210)

Pérez, Fernando. Beneficiado y cura de la cate-
dral de Murcia, del que se anuncia que predicará
a las madres de Santa Isabel el 19 de noviembre
de 1813. Pronunció un sermón el 4 de junio de
1814 en el homenaje a Fernando VII de la Socie-
dad Económica de Murcia, que le considera
socio nato. (Gazeta de Murcia, 16 noviembre
1813 y 28 junio 1814)

Pérez, Francisco. Anciano vecino de Tamar, en
Castilla la Vieja, liberal que después de que el rey
jurase la Constitución hizo saber su alegría al
alcalde. Éste, que era todo lo contrario, indujo a
otro vecino, Manuel Román, a que fingiese que
Pérez le había querido matar. A sus gritos apare-
ció el taimado edil, quien decretó el encierro
incomunicado de Pérez y la confiscación general
de bienes. Por lo menos así lo cuenta un artículo
comunicado, sin firma, en Diario Gaditano, 13
febrero 1821.

Pérez, Francisco. Representante de los gremios
menores de Madrid, diputado por los mayores,
que el 11 de diciembre de 1808 toma parte en el
acto de homenaje, acompañado de petición, que
se hace al emperador de los franceses. (Gazeta

de Madrid, 16 diciembre 1808)

Pérez, Francisco, alias Curro el Naranjero (? - ?,
11 enero 1812). Guerrillero patriota, vecino de
Sevilla, al que se dio garrote por orden de la Jun-
ta Criminal de Sevilla. (Scotti 1995)

Pérez, Francisco Antonio. Regidor perpetuo de
Almería en marzo de 1820. Es uno de los patri-
cios que el 10 de noviembre de 1823 se quejan a
Fernando VII por la baja condición social de los

regidores nombrados en 1823 por el general
Bonnemains. (Guillén Gómez 2000a)

Pérez, Francisco Javier. Arrestado por el Intruso
y conducido a Francia, en donde estuvo tres
años y cuatro meses, en el depósito de Nîmes,
hasta que logró fugarse. Publica dos artículos en
El Redactor General, 23 febrero y 3 marzo 1813,
en contestación a otros de Moreno Guerra. En el
segundo da su dirección: San Pedro, nº 82, cuar-
to segundo, y afirma que no cree que hayan
resultado mejores los funcionarios que se queda-
ron en España, que los que han venido de Fran-
cia. Defiende sobre todo a Labrador. Ministro
plenipotenciario en Berna, 1817-1819; secretario
de la Embajada de Constantinopla, 1820-1822.
(El Redactor General, cit.)

Pérez, Guillermo. Sociedad Patriótica de Palma,
19 mayo 1820.

Pérez, Ignacio. Intendente de Jaén, caballero de la
Orden Real de España, 5 abril 1810 (Gazeta de

Madrid del 19). (Ceballos-Escalera 1997; Gazeta

de Jaén, 13 abril 1810)

Pérez, Ignacio. Alcalde mayor de Azuaga (Bada-
joz), 1819-1820.

Pérez, Inés. Vecina de Sevilla, que en 1809 dela-
tó al francés Juan Félix por «sospechas y datos
positivos de infidelidad», con lo que aludía a una
serie de ausencias sospechosas que el francés
había hecho. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 196
y leg. 30 C, doc. 42)

Pérez, Isidoro (Sevilla, h. 1792 - ?). Según M. C.,
comenzó su carrera de portero de Estrados del
Consejo de Guerra cuando la Junta Central esta-
ba en Sevilla. Siguió luego en Cádiz. Félix Colón
le nombró escribiente de su secretaría, con 10
reales diarios. En octubre de 1812 fue nombrado
secretario de la comisión de jefe político de La
Mancha. M. C. añade que no sabe ni copiar. Jefe
político de La Mancha, 1814. Su secretario fue
Pagola, probablemente José. Se dice de él que
arrastró la lápida de la Constitución en Ciudad
Real, 1814. Empleado en la secretaría del Tribu-
nal Especial de Guerra y Marina, marzo 1820.
Fue uno de los que visitaron Palacio el 8 de mar-
zo de 1820. Sociedad Patriótica de Lorencini, 15
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abril - 16 mayo 1820. Sociedad Patriótica Café de
Malta, 30 diciembre 1820. Preso y procesado,
puesto en libertad el 11 de febrero de 1821. El 23
de marzo de 1822 se le condenó en costas. Publi-
có un artículo en El Noticioso, Madrid, 1821, por
el que se querelló Pedro Sánchez Trapero. En
1824 se le acusa de haber tomado parte en la
muerte del cura Vinuesa. (M. C. en El Redactor

General, 11 octubre 1812; Romera 2004; Gil
Novales 1975b; ACD, Serie General de Expe-

dientes, leg. 67, nº 48)

Pérez, José. Vocal de la Junta de la villa y seño-
río de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Pérez, José. Oficial de Sala de Alicante, en pro-
piedad. En su ausencia le sustituyó Manuel
Caballer y Muñoz, quien fue habilitado para ello.
Cuando Pérez regresó debió cesar Manuel Caba-
ller, pero por el contrario fue habilitado como
escribano. (Carta de un Ciudadano 1813)

Pérez, José. Regidor y miembro del Ayunta-
miento de Ávila. Distinguido por su patriotismo
cuando la intentona absolutista del coronel
Morales, 1820. (El Universal Observador Espa-

ñol, 18 diciembre 1820)

Pérez, José. Oficial de la Secretaría de Hacienda.
Se dice que dimitió en octubre de 1821, al ser
nombrado ministro Ángel Vallejo. (Gil Novales
1975b)

Pérez, José (o Luis). Teniente coronel retirado,
principal del batallón de Patriotas de Elda, preso
en Alicante por sospechoso, pero después pues-
to en libertad. Habita en una posada de Alicante,
según P. R. S. (Colección Causas 1865, V, p. 303, 305)

Pérez, fray José. Deportado el 8 de mayo de
1821 de Galicia a Canarias por servil. (Gil Nova-
les 1975b)

Pérez, José Alejandro. Tertulia Patriótica de Ca-
zalla, 1822.

Pérez, José Anacleto. Contador de ejército en
Castilla la Vieja, 1815, en Ceuta, 1817-1822; co-
misario ordenador honorario, 1817-1820; inten-
dente de provincia, 1819-1822; intendente
interino de Santander, 1823.

Pérez, José Lorenzo. Médico, autor de Elemen-

tos de materia médica arreglados a los prin-

cipios fisiológicos adoptados por J. B. G.

Barbier, Madrid, 1825; y de Reflexiones sobre

el cólera morbo epidémico que ha reinado en

esta corte, Madrid, 1834. (Palau y Dulcet 1948)

Pérez, José Lucio. Por la causa entablada en
1814 a los editores del Amigo de las Leyes

pagó 550 reales. Orador de la Junta Patriótica
Constitucional de Amigos del País de Sevilla,
24 abril 1820. (Redactor General de España,
1 abril 1821)

Pérez, José Manuel. Elector parroquial de Cádiz,
por el barrio de Santa Cruz. (El Redactor Gene-

ral, 18 agosto 1813)

Pérez, José María (Murcia, 10 junio 1789 -
Madrid, 7 septiembre 1857). Hijo de Eugenio
José Pérez Cortés y de Basilia Quintana López
Moreno, entró de administrador de las fábricas
de salitre, agosto 1799, de meritorio sin sueldo
en la Contaduría de la Administración de Sali-
tres, de la que nueve años después fue oficial pri-
mero. Una hermana mayor, pendolista, y luego
religiosa, le enseñó su arte, pero sobre todo fue
su maestro fray Miguel de San José, que secula-
rizado se llamó Miguel Sánchez y Casas. Estudió
lenguas, castellana, latina, francesa e italiana, y
además filosofía, y en las cátedras de la Sociedad
Económica, Historia Natural y Economía Polí-
tica. Preparó un discurso sobre La perfección

de las manufacturas depende en gran parte de

la división del trabajo; y el 4 de noviembre
de 1807 otro sobre la utilidad del estudio de las
ciencias naturales. Con la Guerra de la Inde-
pendencia recibió el encargo de liquidar los fon-
dos de la Caja de Amortización, y el de llevar la
contabilidad de una fábrica de fusiles de chispa
que se estableció en Murcia, y la dirección de las
fábricas de afinación de Elche y Alicante. Al eva-
cuar Murcia los franceses en enero de 1812, vol-
vió a la Contaduría de Salitres, y además en 1813
fue nombrado secretario de la intendencia.
Secretario perpetuo de la sociedad económica,
1814; colaboró en El Observador del Segura, 1814,
por lo que sufrió algún incomodo, lo que no fue
obstáculo para que en julio de 1815 fuese lla-
mado a las oficinas centrales de la corte. En
noviembre de 1819 fue nombrado secretario de la

Pérez, José
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junta encargada de examinar las reformas de
Hacienda. Ingresó entonces en la Sociedad Eco-
nómica Matritense, que le encargó varias redac-
ciones, y le nombró vicesecretario, contador y
censor, mientras la de Zaragoza le nombraba
socio correspondiente en 1815, la de La Habana
en 1817, Toledo en 1818 y Alcaudete también en
1818. Alcalde de la Huerta de Murcia por el estado
noble, 1819. Secretario del Colegio de Sordomu-
dos, 1819-1820. Oficial quinto primero del depar-
tamento de Fomento del Reino, 1820. Sociedad
Patriótica de Amantes del Orden Constitucional,
Madrid, 7 junio 1820. Secretario del rey con ejer-
cicio de decretos, diciembre 1820; diputado
suplente a las Cortes de 1820, no llegó a ir al
Congreso. Gran cruz de Carlos III, febrero 1822.
En 1823 siguió a las Cortes y al Gobierno a Sevi-
lla y Cádiz. Perseguido en 1824 en virtud de las
excepciones a la amnistía, tuvo que refugiarse en
Gibraltar. Absuelto a mediados de 1825, pudo
volver, levantándose el embargo de bienes que se
le había decretado. Ayudó al general Rodil en la
creación de los carabineros, 1829-1830. Inten-
dente de provincia, mayo 1830, trabajó en varias
juntas de Hacienda, siendo nombrado en mayo
de 1832 director de Rentas interino. Académico de
la Grecolatina, 1833, de Ciencias Naturales y
de San Fernando, 1834, de Sagrados Cánones de
San Isidro y de Medicina de Murcia, 1835. Con-
sejero de Hacienda, gran cruz de Isabel la Cató-
lica, 1835; subsecretario de Hacienda, agosto
1837. Ministro interino de Hacienda, octubre
1837, cargo que dimitió, pero en el que estuvo
hasta 1840. Senador por Jaén, 1840. Vocal de la
Junta Directiva de la Caja de Ahorros de
Madrid; contador de la Asociación de Propie-
tarios Territoriales de España, 1842. Senador
por Lugo, 1843. Contador general del reino. El
21 de abril de 1845 sufrió un ataque cerebral,
pero aún fue consejero real, jubilándose en
1854. (Necrología Pérez 1858)

Pérez, José María. Refugiado en Liverpool, en
enero de 1829 percibía una libra y cuatro chelines
del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers)

Pérez, Juan. Vocal de la Junta de la villa y seño-
río de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Pérez, Juan, alias Siguindón (? - un olivar, entre
Écija y Osuna, 21 agosto 1810). Guerrillero, jefe

de una partida que actúa por tierras sevillanas,
destruida el 21 de agosto de 1810 por el capitán
Lepage. De veinte guerrilleros quedaron tres.
Fallecen Siguindón y su hermano Bernardo, que
era el segundo de la partida. (Díaz Torrejón 2001)

Pérez, Juan (Talavera de la Reina, 1796 - Madrid,
22 febrero 1821). Peón de albañil. Fue aprehen-
dido el 28 de abril de 1819 con un lío de ropas
robadas a Manuel Méndez y María Carrasco,
esposos, domiciliados en la calle de Jesús y María
al Barquillo, nº 1. El juzgado de Julián de Sojo le
condenó a la pena ordinaria de garrote y al pago
de las costas. Se cumplió la sentencia a las 11 de
la mañana, en la plazuela de la Cebada. (El Uni-

versal Observador Español, 22 febrero 1821)

Pérez, Juan Antonio. Juez de primera instancia
de La Bisbal (Gerona), 1822-1823.

Pérez, Juan Isidoro (?, h. 1757 - ?). Capitular del
Ayuntamiento de Madrid, 1820; abogado de la
Junta de Gobierno del Banco de San Carlos,
1822-1823, se le formó causa en 1825. (AHN,
Consejos, leg. 51546)

Pérez, Juan José (? - ?, 1824). Detenido el 6 de
septiembre de 1820 en Madrid por vitorear a Rie-
go. Tras diez meses de prisión, se le puso en
libertad. Fusilado en la expedición de Almería.
(Romero 1989)

Pérez, Juan José. Regidor de Cádiz, 2 agosto
1812, 1813. Regidor electo y diputado del co-
mún, 1819 y 18 febrero 1823. Puede ser el ante-
rior. (El Redactor General, 3 agosto 1812; Riaño
de la Iglesia 2004; El Espectador, 5 marzo 1823)

Pérez, Julián. Sociedad Patriótica de Zaragoza,
13 abril 1820. 

Pérez, Julián. Sociedad Patriótica de Amantes
del Orden Constitucional, Madrid, 7 junio 1820.
Apoderado en Madrid de la Compañía de Se-
guros contra Incendios de París, abril 1821. Aca-
so el mismo que el anterior. 

Pérez, Julián María. Editor de Juan de Eche-
varría: Paseos por Granada y sus contornos,
Granada, Imprenta Nueva de Valenzuela, 1814
(la 1ª edición, en la que no intervino Pérez, se

2379

Pérez, Julián María



remonta a 1764). (Cat. IV I. Martín Villena, Gra-
nada, 1997)

Pérez, Justo. Comisionado en Navarra y Vizcaya,
1809. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 2)

Pérez, Justo. Subteniente agregado al regimien-
to de Sevilla, a las órdenes de Riego en enero-
marzo de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Pérez, Leonardo. Cirujano de Marina. Procu-
rador síndico tercero de Cádiz, elegido el 12 de
abril de 1821 (Diario Gaditano, 14 abril 1821).
Firmante de la Protestación del Gobierno de

Cádiz a su vecindario, a la España, a la Euro-

pa, Cádiz, 1 mayo 1821, publicada en Diario

Gaditano, 4 mayo 1821: «Aunque los austríacos
hayan ocupado Nápoles, en Cádiz no se perderá la
libertad; si hace falta será la tabla de salvación
para la patria». Sociedad Patriótica de Cádiz (Café
de Celis), 3 enero 1823. Desterrado a Palma por
Gutiérrez Acuña en marzo de 1823. Orador de la
Sociedad Patriótica de Palma, 13 marzo 1823.
Llegó a Filadelfia, con Félix Mejía, y dos más, el
13 de enero de 1824. (Romera 2004)

Pérez, Leopoldo. Desterrado a las Canarias por
el Gobierno el 3 de agosto de 1823. (Gil Novales
1975b)

Pérez, Liborio. Relacionado con la conspiración
de 1831. (Colección Causas 1865, V, p. 256)

Pérez, Lucas José. Canónigo de Zaragoza, autor
de Defensa católico-dogmática de varios pun-

tos esenciales de la religión, impugnados por

los filósofos impíos, Zaragoza, 1829-1830, 3
vols.; y de Vindicación del celibato eclesiásti-

co, seguido de un Apéndice, Zaragoza, Imprenta
Real, 1832. (Palau y Dulcet 1948; cat. 60 Hespe-
ria, 2003)

Pérez, Luis (?, h. 1750 - ?). Depositario elegido
por la Junta de Jaén para hacerse cargo de los
bienes embargados en 1809 a Juan Pablo Casa-
nova. (AHN, Estado, leg. 30 E, doc. 85)

Pérez, Luis. Conspirador absolutista, de los que
se reunían en el Hospital de la Caridad de Sevilla,
tratado benévolamente por la Audiencia Territo-
rial, 1821. (Gil Novales 1975b)

Pérez, Luis María. Suscriptor del Diario Gadi-

tano, 1821, según la lista publicada en el citado
periódico del día 1 de marzo de 1821. Refugiado
en Liverpool, en enero de 1829 percibía una libra
y cuatro chelines del Comité de Ayuda. (SUL,
Wellington Papers)

Pérez, Manuel. Miembro del Ayuntamiento de
Ávila con los franceses. (Sánchez Albornoz 1911)

Pérez, Manuel. Capitán. Sociedad Patriótica de
Oviedo, 28 marzo 1820.

Pérez, Manuel. Secretario de la Sociedad Pa-
triótica de Ronda, 18 agosto de 1820.

Pérez, Manuel. Cadete agregado al segundo regi-
miento de Infantería de la Princesa, hecho prisio-
nero por los franceses, y llevado al fuerte de Joux,
y después a Landau, Doulens y Peronne, según el
certificado manuscrito que extiende en Madrid, 1
diciembre 1814, en favor de Pedro María de Verás-
tegui. Pudiera ser alguno de los anteriores. 

Pérez, Manuel. Negro, socio de las sociedades
patrióticas del reino. Sociedad Patriótica de Se-
villa, 19 febrero 1823, que firma la petición de
libertad de dos esclavos, vecinos de Sevilla, que
no saben firmar. (Diario Patriótico de la

Unión Española, 13 mayo 1823)

Pérez, Manuel Bernardino (Burgos, ? - Madrid, 8
mayo 1823). Alcalde mayor de Betanzos (La
Coruña), 1820; magistrado honorario de la
Audiencia de Galicia, 1820-1823. Absolutista
notorio, fue arrestado por los revolucionarios
del 21 de febrero de 1820, y tras un tiempo en
prisión, lo expulsaron de Galicia. Consejero de
Castilla, murió asesinado. (Vega 2006)

Pérez, Manuel Damián. Médico de la Real Fami-
lia y de la Ballestería, 1815-1820. Secretario de
la Junta Superior de Medicina, 1815-1820; médi-
co honorario de cámara; miembro nato del Cole-
gio de Medicina, 1820; y secretario del Estudio
Nacional de Medicina Práctica, 1821.

Pérez, Mateo (? - Caracas, 17 junio 1809). Maris-
cal de campo, electo subinspector comandante
de Artillería de México, cargo del que no llegó a
tomar posesión. (AGMS, expte. Tornos Larriba)

Pérez, Justo
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Pérez, Matías. Preso en Murcia, 1809, junto a
Pedro Pérez Lorca y Ana María Sánchez, sufrien-
do una prisión de seis años. Los autos que habían
dado lugar a esta situación llevaban un año rete-
nidos en la Chancillería de Granada. (AHN, Esta-

do, leg. 28 B, doc. 76)

Pérez, Miguel. Beneficiado de Santa María Mag-
dalena de Zaragoza, que el 18 de octubre de 1808
pronunció «con admirable artificio y sublimidad»
la oración fúnebre por las víctimas del primer
sitio. (Gazeta de Zaragoza, 22 octubre 1808)

Pérez, Miguel. Presbítero, que en 1809 dice
hallarse destituido de todo auxilio humano, por lo
que pide que se pasen alimentos con cargo a las
mitras vacantes. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 343)

Pérez, Miguel. Capitán agregado al regimiento
de Asturias, a las órdenes de Riego en enero-
marzo de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Pérez, Nicolás. Uno de los alcaldes del valle de
Roncal (Navarra), que el 9 de febrero de 1810
aseguran su fidelidad al gobernador francés de
las Cinco Villas. (Gazeta Nacional de Zarago-

za, 18 febrero 1810)

Pérez, Nicolás, alias el Setabiense. Autor de El

filósofo arrepentido y sabio penitente, Valen-
cia, 1789 (Palau y Dulcet 1948 y 1990 cree que
es seudónimo de Fusell y Gil); Catechismus

Romanus ad Parachos ex decreto Sacrosanc-

ti Concilii Tridentino, Madrid, 1798; Colec-

ción de cartas críticas contra la historia

crítica de España del abate Masdeu que diri-

ge al sevillano Montesinos el Dr. …; carta pre-
liminar en Diario de Madrid, 2 y 3 febrero
1801; El Anti-Regañón general, Madrid, 1803;
El Anti-Quijote, Madrid, 1805 (en donde ya
dice que es socio de varias academias). Autor de
El barón de Trenk, drama original en prosa en
cinco actos, representado en Barcelona el 19 de
octubre de 1807; y del arreglo El fanático por

la nobleza, de Molière, con la colaboración de
un extranjero (sic). Vivió en Barcelona como
director de un colegio, según declara en 1813,
sin más precisiones (Diario Crítico General de

Sevilla, 14 agosto 1813). Redactor de la Gazeta

de Vich, 1808; autor de Batalla que los catala-

nes han ganado a los franceses en esta guerra:

batalla primera del Bruch en 4 de junio de

1808, sin pie de imprenta, pero Vic, 1808, en
donde dice ser socio de varias academias. Bata-

lla segunda del Bruch y Casa Masana, 14

junio 1808, Manresa, Valencia y Madrid, 1808
(y Valencia, 1809); Descripción de las dos

batallas del Bruch, Manresa, 1809; Elogio de

los ampurdaneses, Manresa, 1809; Elogio de la

Junta Central y de la ciudad de Valencia,

que tanto la ha promovido (anuncio en Gaze-

ta de Valencia, 17 febrero 1809, en donde figu-
ra como catedrático de la Universidad de
Valencia, y miembro de varias academias litera-
rias de España). Autor de Elogio de la defensa

de Zaragoza, manuscrito de 137 páginas, en el
que figura como redactor de la Gazeta de Mur-

cia. Probablemente éste es el mismo Nicolás
Pérez fundador del Diario Mercantil de Ali-

cante, 1809. En colaboración con Tap y Núñez
publicó La Gazeta Diaria de Londres en Sevi-

lla, Sevilla, 2 septiembre 1813; Los ingleses en

España, Sevilla, 1813; El Diario Crítico de

Sevilla, luego llamado Diario Crítico General

de Sevilla, Sevilla, 1813-1814; Los amigos de Ba-

llesteros, Isla de León, 1813; y Diario de Juan

Verdades, Sevilla, 1814 (en la imprenta del Se-

tabiense). Siguió con Cuatro palabras sobre

la Constitución, Madrid, imprenta de la ca-
lle de la Greda, 1820. Los diálogos del gene-

ral Mina en Francia, Madrid, 1824-1825
(según Palau 1990 debe suprimirse porque
es una confusión); La soberanía real del

señor don Fernando VII, vindicada contra

los jacobinos revolucionarios de las últi-

mas Cortes de España, o conferencias

políticas entre un eclesiástico, un dipu-

tado de las Cortes extraordinarias de

Cádiz, y un jefe de realistas, Madrid, 1825,
cinco cuadernos en diferentes imprentas; y
Catilinaria que injustamente contra los reyes,

papas, obispos, frailes, Inquisición, etc., se

imprimió en Filadelfia, ciudad de los Es-

tados Unidos de América, en julio de 1824,

por don Agustín Argüelles, ex diputado de

las últimas Cortes de España, y ministro de la

Gobernación de la Península, Madrid, 1825,
texto del que no está seguro de que sea de
Argüelles, pero dice que circuló con su nombre:
lo reproduce cortadísimo. Especialmente firma
con su nombre algunos artículos, como «Al
general Ballesteros», Diario Crítico General
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de Sevilla, 22 diciembre 1813; y «Fernando VII
no debe firmar la Constitución, y firmándola
sería criminal a su augusta dinastía, y a la alta
dignidad de la España» en Diario Crítico

General de Sevilla, 10 mayo 1814. (Diario

Mercantil de Cádiz, 29 abril 1808; Gómez Imaz
1910; AHN, Estado, leg. 19 A; Albert 1944;
Palau y Dulcet 1948 y 1990; cat. 54 Galgo, mayo
2006; Diario de Madrid, cit.)

Pérez, P. Religioso mínimo. Explica la Cons-
titución en la Confederación Patriótica de Málaga,
junio o julio 1820. La inicial P. puede ser simple-
mente la de padre.

Pérez, Pablo. Subteniente del regimiento de
Sevilla, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Pérez, Paula (Caparroso, Navarra, h. 1786 - ?).
En 1821 se le sigue causa en el juzgado de José
Martínez Moscoso «por indicios de complicidad
en dos robos ejecutados en las inmediaciones de
esta corte». Se le condena a tres años de reclusión
«contados desde el día de su prisión». (El Uni-

versal Observador Español, 17 enero 1821)

Pérez, Pedro Francisco (?, h. 1765 - ?). Secreta-
rio del Consejo Real de Navarra. Casado y con
tres hijos. Salió de Pamplona en 1808, perdiendo
casa y empleo. En 1809 solicita ayuda y destino,
donde pueda ser útil. Nombrado secretario del
Gobierno Político de Madrid en septiembre de
1821, al ser destituido Juan López Ochoa. Sigue
en 1822. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 298)

Pérez, Pedro Nicolás (Santa María de la Regeira,
La Coruña, ? - ?). Abogado, juez de primera ins-
tancia de Catro Caldelas (Orense), 1822.

Pérez, Polonia (Burgos, ? - ?). Nodriza de
repuesto de la infanta María Isabel Luisa, nacida
en 1817, hija de Fernando VII y de Isabel de Bra-
ganza. Volvió a Burgos el 13 de febrero de 1818.
(Cortés 1958)

Pérez, Rafael. Primer barba del teatro Príncipe
de Madrid en 1808, autor del manuscrito Madrid

en 1808. Relación de cuanto ocurrió cada

día en aquel año desde el Motín de Aranjuez,

y de las noticias que corrían diariamente: es

un retrato fiel de cuanto sucedió día por día.
Escrito en diciembre de 1808, oculto después en
un palomar, no fue localizado en 1813 al mar-
charse los franceses, pero fue encontrado en
1819. Después pasó a la Biblioteca Histórica
Municipal de Madrid. Ha sido parcialmente
publicado por Hirotaka Tateishi en Mediterra-

nean World, XIV, Tokio, 1995, p. 85-103. Actor
del teatro de la Cruz en 1820. 

Pérez, Rafael. Teniente del escuadrón volante de
la columna de Riego, 1820. (Fernández San Mi-
guel 1820)

Pérez, Ramón (? - Valladolid, 24 diciembre
1811). Miembro de la partida de Vitoriano Díez,
hecho prisionero con su jefe en Arroyo, cerca de
Simancas, llevado a Valladolid, condenado y eje-
cutado. (Sánchez Fernández 2000)

Pérez, Ramón. Confitero, casado con Felipa Fer-
nández de Mudarra, testigo de cargo contra los
diputados liberales en 1814-1815. (Lista Interina
Informantes 1820)

Pérez, Salvador. Comerciante en paños, natural
al parecer de Alcoy. Era en 1831 el centro en
Sevilla de muchas cadenas revolucionarias, con
un tal conde y con otros. Con un curita joven
tenía preparados varios escopeteros de Sevilla y
pueblos inmediatos, y contrabandistas de Sevilla
y Triana. (S. V. G en Colección Causas 1865, V,
p. 329-330)

Pérez, Santiago. Capitán agregado al regimiento
de Sevilla, ayudante de Riego en enero-marzo de
1820. Autor de ¿Quién es el libertador de la

España?, Sevilla, 1820, folleto en favor de Riego
que tuvo traducción francesa en 1820 e inglesa en
1846. Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 3
junio 1821. Jefe político nombrado por Moscoso de
Altamira, no se indica de dónde. Acaso anillero (si
no es un homónimo). (Fernández San Miguel
1820; La Tercerola, nº 12, 1822)

Pérez, Santiago. Jefe político, no consta de dón-
de, nombrado en 1822 por Moscoso de Altamira.
Pudiera ser el anterior. (La Tercerola, nº 12, 1822)

Pérez, Santiago Manuel. Jefe guerrillero por tie-
rras de Alcañiz, Caspe y Maella. El 8 de agosto de

Pérez, P.
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1809 derrotó en esta localidad a un destacamento
de 117 franceses. Luego estuvo a las órdenes de
Villacampa, con quien el 26 de agosto de 1809
cubrió la zona entre la venta de Morata y la Almu-
nia (Rodríguez-Solís 1895; Gazeta de Valencia, 8
septiembre 1809). Probablemente es éste el Pérez,
jefe de banda, derrotado en Puerto Mingalvo
(Teruel), mayo 1812. (Gazeta de Valencia, cit. y
26 mayo 1812; Rodríguez-Solís 1895, cit.)

Pérez, Sebastián Antonio. Catedrático de Farma-
cia en el Colegio de Santiago, 1820-1821; secre-
tario interino de la Sociedad Patriótica de
Compostela, 13 septiembre 1820.

Pérez, señora de. Sociedad Patriótica Landa-
buriana, 27 octubre 1822.

Pérez, Silverio. Representante del Cuartel de La-
vapiés de Madrid en la diputación que el 11 de
diciembre de 1808 rindió homenaje al empera-
dor de los franceses, y al mismo tiempo le pre-
sentó una petición. (Gazeta de Madrid, 16
diciembre 1808)

Pérez, Silvestre (Épila, Zaragoza, 1767 - Madrid,
17 febrero 1825). Estudió en Zaragoza latín y
matemáticas con los escolapios, ingresando des-
pués en la escuela del pintor Eraso y en la del
arquitecto Antonio Sanz. En 1781 pasó a Madrid,
en donde fue discípulo de Ventura Rodríguez,
y en 1790 fue enviado a Roma con una pensión
extraordinaria. Volvió a Madrid en 1796, y fue
nombrado sustituto de las cátedras de Geo-
metría Práctica, Arquitectura y Perspectiva en la
Academia de San Fernando, secretario de la Co-
misión de Arquitectura, vicesecretario de la Aca-
demia, 10 marzo 1799, y teniente de director, 27
marzo 1805. Afrancesado después, fue arquitec-
to municipal de Madrid en 1810, y director de
la Real Academia de las Artes. Caballero de la
Orden Real de España, 12 marzo 1812 (Gazeta

de Madrid del 18). Exiliado en 1812, regresó a
España en 1815. Trabajó mucho en el País Vasco:
entre otros edificios construyó el teatro de Vito-
ria. En 1821 llegó a Madrid, pero se fue inmedia-
tamente a París por un período de seis meses a
estudiar los monumentos de la capital y a la vez
la ciencia de la química. Vuelto a Madrid, pasó a
realizar varios encargos en Sevilla y en el Guadal-
quivir. Miembro de la Academia Nacional, en la

sección de Literatura y Artes, 1822-1823. El
verano andaluz le sentó mal, lo que le obligó a
regresar a la corte, ya sólo para morir. Fue uno
de los arquitectos más originales de la época.
(Ayguals de Izco 1853; Sambricio 1975; Ceballos-
Escalera 1997; Bédat 1974)

Pérez, Silvestre. Memorialista de Murcia, en cuya
casa se admiten suscripciones para El Soplón,
y El Mortero, 1822. (Tejera 1922)

Pérez, Simón. Reo escapado a finales de junio de
1820 de la cárcel de Requena, junto con otros
cinco detenidos. Fue mortalmente herido por la
patrulla («14 escopeteros») que se organizó para
capturarlos. (El Universal Observador Espa-

ñol, 6 julio 1820)

Pérez, Vicente. Teniente coronel, sargento
mayor de Valencia de Alcántara, tomó Castelvide
(Portugal) el 6 de julio de 1808. (Diario de

Badajoz, 13 julio 1808)

Pérez, Vicente. Guerrillero que se distinguió el
1 de diciembre de 1811 ayudando a Vicente
Peñades. (Gazeta Extraordinaria de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 3 diciembre
1811)

Pérez, Vicente. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821.

Pérez Acevedo, Felipe (Sueiro, El Franco, Astu-
rias, 1762 - El Ferrol, 22 diciembre 1825). Ingre-
só el 5 de febrero de 1782 de guardia marina en
El Ferrol. Luchó en Argel, 1783; estuvo en Filipi-
nas, 1788-1792, y en Tolón, 1793. En el combate
del cabo de San Vicente quedó prisionero de los
ingleses. Reconoció después el estrecho de
Magallanes, viajó a Montevideo en 1802 —en
cuya ocasión se le formó expediente por haber
consentido una supuesta indisciplina de la tripu-
lación—, ascendió a capitán de fragata en 1805
y fue hecho de nuevo prisionero en Trafalgar. Se
casó por entonces con Josefa Fernández Flórez.
Ayudante de la Subinspección de Pertrechos en
el arsenal de El Ferrol, 1810; comandante militar
de Marina de La Coruña, 25 julio 1813 - 1 octu-
bre 1814. Autor de Relación de lo ocurrido con

la fragata Ifigenia desde el día 3 del corriente

mes de diciembre hasta el 9 del mismo, en
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obsequio de la verdad, y para instrucción de

todo el público, hecha en la Comandancia

Militar de Marina de esta provincia conforme

a los documentos que en ella obran, enviada a
Juan Chacón para su inserción en el Postillón al

Exacto Correo, La Coruña, 10 diciembre 1813,
y publicada en Atalaya de La Mancha en

Madrid, 28 y 31 diciembre 1813, 14 enero 1814
(omite el apellido Pérez). Autor también de
Memorias industriales, físicas y económicas

sobre el arte de fabricar el salino y potasa en

Asturias, La Coruña, 1816. Capitán de navío,
mayo 1815, retirándose entonces del servicio
activo. Volvió al servicio activo después del
levantamiento de Riego. Inspector del sexto
regimiento de Infantería de Marina, comandan-
te de Marina de El Ferrol, hasta su jubilación el
14 de julio de 1825. A su muerte dejó algunos
manuscritos: Estudio de meteorología; Expe-

dición al estrecho de Magallanes (el Diario

de la misma fue publicado por Máximo Fuertes
Acavedo en Revista General de Marina,
Madrid, 1866); Ciencia de navegación y

especulación de las longitudes en el mar.
(Suárez 1936; Atalaya de La Mancha en Ma-

drid, cit.)

Pérez Acosta, Diego. Gallego, teniente de Infan-
tería, prisionero de guerra posiblemente. En
junio de 1824 embarca en Burdeos rumbo a La
Coruña. (AN, F7, 11987)

Pérez de Aguilar, José. Comisario ordenador
honorario, 1815-1823.

Pérez de Aguilar, José María. Comisario de Gue-
rra, 1817-1823. Pudiera ser el anterior.

Pérez de Aguirre, Simón. Canónigo penitencia-
rio de Jaén, 1797; vocal de su junta, 29 julio
1809. Caballero de la Orden Real de España, 28
marzo 1810 (Gazeta de Madrid del 14 de
abril). (Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1797; AHN, Estado, leg.
79 C; Ceballos-Escalera 1997)

Pérez Allué, Juan. Canónigo doctoral de la ca-
tedral de Albarracín, autor de Oración fúnebre

en las solemnes exequias de la reina nuestra

señora doña María Isabel Francisca de Bra-

ganza, Madrid, José Martín Avellano, 1819. 

Pérez de Anaya, Francisco. Abogado. Traductor
de L. Maimbourg: Bellezas de la historia de

las Cruzadas, y de las diferentes órdenes

religiosas y militares que de ellas han sali-

do desde su origen hasta su extinción,

Madrid, 1833; de J. B. Douville: Viaje al Congo

y al interior del África equinoccial verifica-

do en los años de 1828-30, Madrid, 1833; de
Viaje alrededor del mundo, hecho en 1764,

65 y 66 a bordo del navío El Delfín, Madrid,
Tomás Jordán, 1833; y de la 3ª edición de
Explicación histórica de las instituciones

del emperador Justiniano, 2 vols., Madrid,
1847. Autor de Biografía del señor don

Alberto Lista y Aragón, Madrid, 1848; Leccio-

nes y modelos de elocuencia forense, 4 vols.,
Madrid, 1848-1849; Memoria histórica sobre

el arreglo de la deuda pública hecho en

1851, Madrid, 1857. Figura como oficial del
Ministerio de Hacienda, jefe del departamento
de Deuda Pública. Siguió con De la renta

consolidada y diferida examinadas compa-

rativamente, Madrid, 1869. (Palau y Dulcet
1948; Palau Claveras 1981; cat. 219 A. Mateos,
octubre 2006)

Pérez Ansaldo, Aquilio. Hidalgo absolutista,
administrador de Rentas Reales de Caravaca
(Murcia), nombrado en julio de 1823 comisio-
nado real para el establecimiento del nuevo
Ayuntamiento, cargo que utilizó desde diciem-
bre para la caza y captura de liberales. (Sán-
chez Romero 2000)

Pérez Aransolo, Manuel (Miranda de Ebro, Bur-
gos, ? - ?). Corregidor de Torrijos (Toledo),
1815-1820; juez de primera instancia de Val de
Santo Domingo (Toledo), 1822-1823.

Pérez de Arrieta, Joaquín. Doctor en Derecho,
refugiado en Mallorca durante la Guerra de la
Independencia, escribió «Opinión pública ma-
llorquina» en La Antorcha, 6 y 7, Palma, 1813,
en la que propugnaba el progreso de las luces y
la libertad de pensamiento. Secretario del
Gobierno Político de Murcia, 1821-1822, preso
el 25 de octubre de 1822, por los sucesos de la
ciudad en diciembre de 1821. Se le buscaba
desde mayo. Fama de patriota. Auxiliar de la
Secretaría de Gobernación, 1823. (Un homóni-
mo, relator de la Audiencia de Aragón, ya había

Pérez Acosta, Diego
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fallecido en 1809.) (Oliver 1901; Gil Novales
1975b; Gazeta Nacional de Zaragoza, 13 julio
1809; La Antorcha, cit.)

Pérez Asenjo, Juan José. Comisionado del
gobierno intruso para la recolección de granos
y contribuciones en los pueblos comarcanos de
Madrid, cometió infamias y tropelías en Fuente
el Saz y en Arganda: de aquí sacó cien mil reales
de contribución y treinta onzas de oro para el
comandante francés que le acompañaba, que-
dándose él con su tajada. Fue secretario de la
congregación de la berenjena, la que llevó con
ufanía. Colaboró con Arribas. Llegó a Madrid, y
tan sólo se le arrestó en su casa con dos alguaci-
les de vista. Todo ello según un artículo comuni-
cado de P. J. G. en Abeja Madrileña, 4 marzo
1814, que añade que a Pérez Asenjo se le llama
también Juan Trapisonda y que es hermano del
sepulturero de San Sebastián. (Abeja Madrile-

ña, cit.)

Pérez de Barradas y Baeza Olginat de Médicis,

Antonio Severino, duque de Sedaví, grande de

España (? - ?, 7 noviembre 1841). Teniente gene-
ral, 1792; caballero de Montesa; capitán de una
compañía italiana de Guardias de Corps; gran
cruz de Carlos III, 4 septiembre 1795; duque de
Sedaví y grande de España de segunda clase, con
carácter personal, 14 junio 1802; y miembro de
su asamblea suprema. Gran cruz de San Herme-
negildo, 1816. Firmó la Exposición de la gran-

deza de España a Angulema, Madrid, 27 mayo
1823. Se casó en primeras nupcias con Juana de
Calatayud y en segundas con su prima María
Francisca Pérez de Barradas, de los marqueses
de Cortes de Graena. (Santa Cruz 1944; Catálo-
go Títulos 1951)

Pérez de Barradas y Barradas, VIII marqués de

Peñaflor (? - Écija, 28 noviembre 1827). Casado
con Ángela Arias de Saavedra y Hoces. (Santa
Cruz 1944)

Pérez de Barrios, Félix. Viceauditor, vocal por el
público de la Junta de La Laguna, 11 julio 1808.
(Guerra y del Hoyo 1976)

Pérez de Benito, Mateo. Secretario de la diputa-
ción en Madrid de la Sociedad Económica de
Soria, 1819-1820.

Pérez Bueno, Juan. Oficial de Tesorería Mayor
en la Guerra de la Independencia; contador de
ejército en Aragón, 1817-1820; intendente de
Zamora, 1821-1823. (AHN, Estado, leg. 49 A)

Pérez Bustamante, Pedro. Vocal de la junta que
intervino en la rendición del castillo de Villena,
juzgado en consejo de guerra con sus compañeros
y absuelto como ellos. (El Universal Observa-

dor Español, 12 octubre 1820)

Pérez del Busto, Ángel. Alcalde mayor de Cehe-
gín (Murcia), 1819-1820.

Pérez Caballero, José. Consejero de Hacienda;
miembro honorario del Consejo Real, 1794-1820;
asesor de la Comisaría General de Cruzada,
1794-1823; nombrado por Murat miembro de la
Comisión Gubernativa de Consolidación de Vales
Reales, 22 mayo 1808 (Diario de Madrid, 28
mayo 1808). Probablemente no aceptó, porque
en 1808 comunicó a la Junta Central el falleci-
miento de Tomás Sáez de Parayuelo (AHN, Esta-

do, leg. 28 A, doc. 56). Nombrado también por
José para la comisión encargada de conocer los
autos pendientes en el Consejo de Castilla, 1809
(Gazeta de Valencia, 21 marzo 1809). Fue asi-
mismo miembro de la Junta de Apelaciones de
los Juzgados de Correos, Postas, Posadas, Cami-
nos, etc., 1815-1820, y de la Junta de Apelacio-
nes de los Juzgados de la Real Casa, etc.,
1819-1820. (Diario de Madrid, cit.; Gazeta de

Valencia, cit.; AHN, Estado, leg. 28 A, doc. 56,
cit.)

Pérez Caballero y Ronquillo, Miguel. Presbítero,
colegial mayor de San Pedro y San Pablo en la
Universidad de Alcalá, catedrático de Filosofía,
socio y profesor de agricultura en la Sociedad
Económica de Llerena (Badajoz), socio honora-
rio de la de Badajoz. Autor de Discurso en for-

ma de circular para la apertura de la cátedra

de Agricultura mandada instalar en Llerena,
Madrid, 1817. (Barrantes 1865; Antón Ramírez
1865)

Pérez Cabellos, Manuel. Jefe de mesa en la Con-
taduría General de Consolidación de Vales, nom-
brado por la Regencia el 12 de diciembre de 1810.
Miguel Cuff, al ser nombrado taquígrafo de las
Cortes, insistió en conservar también su puesto
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anterior, y lo logró en abril de 1813. Pérez Cabe-
llos, que salía perjudicado, replicó en un impreso,
al que contestó Cuff, todo ello fechado en Cádiz,
1813. (Riaño de la Iglesia 2004)

Pérez Camino, Isidoro (? - Berga, 1812). Afran-
cesado, corregidor de Cervera, hecho prisionero
por el barón de Eroles el 11 de octubre de 1811.
Según la narración de Eroles: «Este malvado
había intentado [sic, por inventado] una jaula en
donde metía a los que no pagaban las contribu-
ciones o no se presentaban bastante sumisos a
sus caprichos, y los ofrecía al público, a quien
permitía contra aquellos infelices todo género de
insultos; y a fin de que en manera alguna pudie-
sen evitarlos, la tenía construida de modo que
sólo sacaban la cabeza, en la que era permitido
escupir, repelar y aun herir con varas. Muchas
veces les pringaba el rostro con miel para que
fuesen pasto de las moscas» (Gazeta de la Jun-

ta Superior del Reino de Valencia, 29 octubre
1811; seguido por Madoz 1845). Fue ahorcado.
Su viuda, Dª María, recibió de Napoleón una pen-
sión anual de 3.200 reales. (Bofarull 1886, II,
p. 328; Gazeta de la Junta Superior del Reino

de Valencia, cit.; Madoz 1845, cit.)

Pérez de Camino, Manuel Norberto (Burgos, 6
junio 1783 - Cussac, Medoc, Francia, 12 noviem-
bre 1842). Afrancesado, fiscal en 1808 y presi-
dente del Tribunal de Alcaldes de Casa y Corte,
1812; fiscal interino de la Junta Criminal
Extraordinaria, 16 febrero 1809 (Gazeta de Ma-

drid del 17); caballero de la Orden Real de Espa-
ña, 7 enero 1810 (Gazeta de Madrid del 13);
miembro del Consejo de Estado bonapartista, 17
junio 1812. Según Manuel Alonso Martínez, su
casa de 1808 a 1813 fue un gran centro literario.
Después tuvo que emigrar, estableciéndose en
Burdeos. Luis XVIII le pasó una pensión. Publicó
Oda compuesta en honor de... Luis XVIII, rey

de Francia y de Navarra, Burdeos, 1815; La

opinión. Poema con un discurso preliminar

y notas, Burdeos, 1820; Poética y sátiras, Bur-
deos, 1829. Tradujo de Gabriel Legouvé: El

mérito de las mujeres; Los recuerdos; La

sepultura; La melancolía; poemas a los que
puso notas: muchas de ellas reflejan cierto culti-
vo lacrimoso de la Revolución Francesa. Tradujo
también las Elegías, de Tibulo; las Geórgicas, de
Virgilio; y las Poesías de Catulo, publicadas

póstumamente por su sobrino Manuel Alonso
Martínez. Cf. Albio Tibulo: Elegías, Madrid,
1874, edición que incluye tres composiciones
líricas del propio Pérez de Camino: Oda al Garo-

na; A mi aldea; y la tercera, en francés, A ma

femme; Publio Virgilio Marón: Geórgicas, San-
tander, 1876, en cuya edición se reproduce la
Poética del autor; Cayo Valerio Catulo: Poesías,
Madrid, 1878, edición no completa, ya que se
suprimieron algunas poesías por considerarlas
obscenas. (Rogel 1991; Tibulo 1874; Palau y
Dulcet 1948; Mercader 1949; Sánchez Diana
1970; Ceballos-Escalera 1997)

Pérez del Camino Llarena y de la Quadra, Meli-

tón (Castro Urdiales, Santander, ? - ?, 6 marzo
1845). Hijo de José Antonio Pérez del Camino y
de Catalina de Llarena y de la Quadra, oriundos de
Somorrostro y de Güeñes (Vizcaya). Sienta pla-
za de guardia marina en El Ferrol, 14 abril 1789,
previa información hecha en 1788 que demues-
tra su pertenencia al estado noble. En 1792
asciende a alférez de fragata y dos años después
a alférez de navío. Tras la Paz de Basilea parte
para América a la guerra con Gran Bretaña. En
1805 participa en la batalla de Trafalgar. Ese mis-
mo año asciende a teniente de navío. Toma par-
te en la Guerra de la Independencia en el bando
patriota. Capitán de fragata, 1811. Entre 1819 y
1822 se halla en Perú, y luego, entre 1825 y 1829,
en Cuba y Puerto Rico. Capitán de navío, 1825;
brigadier de Marina, 1829. En 1834 participa en
el bloqueo de la costa cantábrica. Desde 1835
hasta su muerte ocupa diversos cargos en la
península. En abril de 1839 es promovido a jefe
de escuadra (supernumerario en 1839). El 3 de
septiembre siguiente se le concede la gran cruz
de San Hermenegildo y en 1843 la de Isabel la
Católica. (Simón Cabarga 1968)

Pérez del Camino Llarena y de la Quadra, Tomás

(Castro Urdiales, ? - ?). Hermano del anterior.
Estudió en el Colegio de Vergara y comenzó la
carrera de marino, pero la abandonó para cursar
Leyes. Maestrante de Ronda, desempeñó el cargo
de diputado santanderino en el Gobierno Gene-
ral de Vizcaya, y ejerció la abogacía en Castro
Urdiales. Se casó con una hija del bilbaíno José
Antonio de Olalde. En secreto proporcionaba pól-
vora y municiones a las guerrillas patriotas, por lo
que se hizo sospechoso a las autoridades enemigas,

Pérez Camino, Isidoro
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quienes le detuvieron varias veces, y como prisio-
nero de Estado lo llevaron a Francia. Salió de Vito-
ria el 6 de enero de 1812 y llegó a Lutzenstein, en
Alsacia, y aún después fue llevado a Lille. Lo nota-
ble es que llevó un diario del viaje. Se ha conser-
vado manuscrito el del viaje a Lutzenstein, que
fue descrito por Simón Cabarga. El 15 de julio de
1814 la Noble Junta de Sámano certificó su patrio-
tismo, y en agosto de 1815 Fernando VII le conce-
dió la cruz de distinción de prisioneros civiles.
(Simón Cabarga 1968)

Pérez Cantero, Felipe. Canónigo doctoral de Ávila,
uno de los llevados a Salamanca por los franceses
en 1812, hasta que Ávila satisficiese toda su deuda
tributaria. Cuando esto se verificó, todos fueron
puestos en libertad. (Sánchez Albornoz 1911)

Pérez de la Cañada, Francisco. Profesor de te-
rapéutica, materia médica, jurisprudencia veteri-
naria y director anatómico en la Escuela de
Veterinaria de Madrid, 1818 - 17 septiembre 1824,
fecha en que cesó al haber sido impurificado.
(Sanz Egaña 1941)

Pérez de Cañas, Francisco Julián. Capitán del
segundo batallón ligero de Zaragoza, nombrado
por Palafox el 24 de diciembre de 1808 segundo
adalid del nuevo cuerpo de Almogávares. Vive en
la calle Mayor, en la casa que fue de Juan Chueca.
(Gazeta de Zaragoza, 24 diciembre 1808)

Pérez Cañizares, Vicente. Comisario de Guerra,
1817-1823.

Pérez Carretero, Juan. Secretario de la diputa-
ción en Madrid de la Sociedad Económica de Tole-
do, 1817-1818. 

Pérez de la Castellana, Pedro. Alcalde de Corte.
Según la Gazeta de Valencia, 30 junio 1809, fue
detenido en Madrid en la redada de los días 24 y
25 de mayo de 1809, y llevado entonces a Bayona.
Lo cierto es que se afrancesó. Fue vicepresidente
de la Junta Criminal Extraordinaria, y recibió la
Orden Real de España, 7 enero 1810 (Gazeta de

Madrid del 13). (Ceballos-Escalera 1997; Gazeta

de Valencia, cit.)

Pérez de Castillo, Antonio. Contesta al oficio
de Luis Saiz, Tarancón, 22 julio 1811, sobre la

obligación que tienen los pueblos de avisar la lle-
gada de alguna partida o tropa española, bajo gra-
vísimas penas. Pérez del Castillo, desde Puente de
Jijuela, entre Villamayor y el Horcajo, 25 junio
(sic) 1811, denuncia la ferocidad de Saiz y de los
generales franceses. (Gazeta de la Junta Supe-

rior del Reino de Valencia, 30 julio 1811)

Pérez de Castro y Brito, Evaristo (Valladolid,
1778 - ?, 1848). Después de estudiar en Alcalá,
fue nombrado oficial de Embajada en Viena,
1798, y después oficial mayor de la Secretaría de
Estado. A finales de abril de 1808 el infante don
Antonio, presidente de la Junta de Gobierno, le
envió a Bayona, junto con José de Zayas, en
demanda de instrucciones. Llegó a Bayona el 4
de mayo, entrevistándose con Cevallos, y logran-
do dos decretos fechados el 5 de mayo: por el
primero Fernando decía que se hallaba sin liber-
tad, y por el segundo decía que era su real volun-
tad que se convocasen las Cortes en el paraje
que fuese más oportuno. A comienzos de mayo
el rey le envió en misión secreta cerca de la Jun-
ta de Gobierno de Madrid, ya presidida por
Murat, lo que era bastante contradictorio. Pérez
de Castro eligió el partido patriota y fue encarga-
do de Negocios en Lisboa. Hace un donativo de
seis camisas y seis pares de calcetas, en favor del
ejército de Aragón (Gazeta de Madrid, 25
noviembre 1808). El 16 de mayo de 1809 comu-
nica a la Junta de Badajoz la derrota de Soult el
día 11, y la entrada de Wellesley en Oporto
(Gazeta de Valencia, 6 junio 1809). En 1809
presentó al Tribunal de Seguridad Pública un ofi-
cio contra Juan Crespo, al que consideraba sos-
pechoso de infidencia. Diputado suplente por la
provincia de Valladolid a las Cortes de Cádiz, ele-
gido el 20 de septiembre de 1810, juró el día 24
siguiente. Escribió Una correspondencia de

Godoy con la reina María Luisa, Madrid, 1814,
con la firma de O. Z. O. Cónsul y ministro residen-
te en Hamburgo, 1818-1820, ministro de Estado
en el primer gobierno liberal, 9 marzo 1820 - 1
marzo 1821; consejero honorario de Estado, 1822-
1823, cada vez más moderado y filo-absolutista.
Se casó con María Dolores, de la casa de los mar-
queses de Valladares, con la que pasó por Bayona
en septiembre de 1826, camino de Bagnères de
Luchon. Regresa a España a la muerte del rey,
1833. Presidente del Consejo de Ministros, 9
diciembre 1838 - 20 julio 1840. Aviraneta, en carta
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de 1840, dice con malignidad que el favorito de la
Sra. Pérez de Castro es Fernando Collado. Acabó
por abandonar las actividades políticas. (AHN,
Estado, leg. 29 G, doc. 191; Queipo de Llano 1953;
Azanza 1957; Bauer 1934; Llorente 1967; Calvo
Marcos 1883; Moratilla 1880; Enciclopedia Gallega
1974; García de León 1953; AN, F7, 11992; Simón
Palmer 1973; Sánchez Fernández 2001)

Pérez Cebrián, Juan. Alcalde mayor de Casas de
Ves (Albacete), 1817-1818; juez de primera ins-
tancia de Albaida (Valencia), 1822, y de Villena
(Alicante), 1823.

Pérez de Celis, Antonio. Secretario de la So-
ciedad Patriótica de Cádiz, 26 septiembre 1820.

Pérez de Celis, Isidoro Antonio (Potes, San-
tander, 29 diciembre 1753 - Segovia, 20 enero
1827). Estudió matemáticas y ciencias naturales
en los Estudios de San Isidro de Madrid. Luego
pasó a Lima, donde ingresó en la Orden de los Ago-
nizantes, monasterio de Buenamuerte, el 5 de sep-
tiembre de 1774. Se ordenó de sacerdote en
febrero de 1777, fue consultor de su congregación
durante quince años, publicó un trabajo sobre
Newton, introdujo el estudio de la física en San
Marcos de Lima y colaboró en el Mercurio Perua-

no. Publicó el poema Filosofía de las costumbres,
Madrid, 1793. En 1801 el Capítulo General de
Madrid le eligió árbitro y secretario general. Con-
sagrado obispo de Segovia el 27 de diciembre de
1814, tomó posesión el 7 de enero de 1815. Creó
una junta para dar ocupación a los jornaleros y
erigió el Hospital de Nuestra Señora de la Mise-
ricordia. Murió a causa de las graves contusiones
recibidas en su palacio episcopal. (Hierarchia
Catholica 1968; Aldea 1972)

Pérez de Cevallos, Simón. Diputado por Burgos
a la Junta de Bayona, uno de los firmantes de su
Constitución. Caballero de la Orden Real de
España, 12 diciembre 1809 (Gazeta de Madrid

del 17). (Sanz Cid 1922; Sánchez Diana 1970;
Ceballos-Escalera 1997)

Pérez y Comoto, Florencio. Intendente de Jaén,
1823.

Pérez Costas, Antonio. Cura párroco, diputado a
Cortes por Galicia, 1820-1822.

Pérez de Culla, Jorge. Editor de Juan Francisco
Masdeu: Discurso sobre las pretensiones de la

Francia, la libertad y la igualdad, obra
manuscrita dada a luz por un amigo del autor,
Valencia, 1811; y de Cartas a un republicano

romano, Madrid, 1814, a las que pone un prólo-
go de 43 páginas.

Pérez Dávila, Manuel. Autor del manuscrito Ejecu-

toria de don Fr. Raimundo Strauch, Vidal,

Háller y Jordá, obispo de la santa iglesia de

Vich, Madrid, 22 agosto 1816. (Cat. Luces de Bohe-
mia, febrero 2001)

Pérez Díaz, Miguel. Secretario de la Junta de
Lorca, 1809. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 7)

Pérez de los Dolores, fray Francisco. Agustino
descalzo en el Colegio de Nuestra Señora la Vir-
gen del Niño Perdido, en Caudiel (Castellón),
autor de un manuscrito de 13 páginas de tema
zaragozano, cuyo título no consta, fechado en
Caudiel, 2 agosto 1809. (AHN, Estado, leg. 19 A)

Pérez Elipe, Pedro. Vocal de la Junta de Teruel,
firmante de su acuerdo de 3 de agosto de 1808
sobre la Constitución de Bayona. (Gazeta de

Valencia, 26 agosto 1808)

Pérez Estala, Tomás. Intendente de ejército gra-
duado antes de 1808-1823; fabricante de paños en
Segovia; director de la Sociedad Económica
de Segovia, 1819-1822; diputado a Cortes por Ara-
gón, 1822-1823; miembro de la Junta de Fomento
de la Riqueza del Reino, 5 enero 1824. (Gálvez-
Cañero 1933; Diputados 1822)

Pérez de la Fuente, Juan José. Archivero gene-
ral de las secretarías del Consejo, 1821-1823.

Pérez Garrido, Santiago (Arnedo, La Rioja, 26
julio 1790 - Pinto, Madrid, 6 mayo 1869). En 1808
ingresó en la música del regimiento de Voluntarios
de Navarra, de donde pasó al de Cariñena, 1810-
1813, y en 1817 al de Guardias de Corps. Se halló
en los sitios de Daroca y Pamplona, y en el de Tor-
tosa en 1814. En 1821, al disolverse su cuerpo,
quedó con licencia ilimitada, pero volvió a él al ser
reinstalado en 1824. Desde 1817 fue clarín de la
Real Capilla. Organista de las tres parroquias de
Arnedo, 1835-1838; contrabajo en el teatro de la

Pérez Cebrián, Juan
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Ópera de Madrid, 1838-1850. Después, hallándose
enfermo, se retiró a Pinto, a vivir con una hija.
(Soriano 1855)

Pérez Gayo, Francisco. Distinguido por su pa-
triotismo cuando la intentona absolutista del coro-
nel Morales, Ávila, 1820. (El Universal Observador

Español, 18 diciembre 1820)

Pérez Gisbert, José. Comandante del regimiento
de León, arrestado en Tarragona el 8 de septiem-
bre de 1823. (Gil Novales 1975b)

Pérez Golpello, Francisco. Vocal por Figueras en
la Junta Superior de Asturias, reunida en Luarca
el 4 de marzo de 1810. Pero muy poco después
dejó de concurrir a las sesiones. (Fugier 1931)

Pérez González, Juan Miguel (Villaluenga del
Rosario, Cádiz, 23 septiembre 1745 - ?, 7 diciem-
bre 1824). Canónigo del Colegio del Sacromonte
en Granada, obispo de Gerona, 4 junio 1819. En
1820 y 1821 envía varias circulares a los párro-
cos, impresas, en cumplimiento de las órdenes
del jefe político, en las que les exhorta a obede-
cer al poder civil. En una pastoral de 15 de ene-
ro de 1821, sobre libros prohibidos, habla de que
va a establecer un tribunal eclesiástico, en susti-
tución de la Inquisición, para juzgar a los contra-
ventores. Insiste en la obediencia en otra
pastoral de 16 de mayo de 1821. Y en la de 26
de mayo de 1822 ataca duramente a los faccio-
sos, y a todos los que se oponen al sistema esta-
blecido. No obstante, se dice de él que carece
de energía, acaso por su mala salud constante.
(Hierarchia Catholica 1968, trabajo del alumno
José Riera Berga en la Universidad Autónoma
de Barcelona)

Pérez González, Manuel. Regidor electo de Cádiz
y diputado del común, 1819. (Riaño de la Iglesia
2004)

Pérez Gonzalo, José. Oficial de la secretaría de la
Mayordomía Mayor, 1819-1820.

Pérez de Grandallana, Francisco. Capitán de fra-
gata, 1806, y de navío, 1819-1823.

Pérez y Guarner, Calixto (Manuel, Valencia, 14
octubre 1797 - ?). Profesor de piano y canto, 1820-

1824; maestro de capilla interino en la colegiata
de Alicante (sustituye a su hermano Francisco),
1822-1824. En 1824 abandona la profesión musi-
cal para hacerse comerciante. (Soriano 1855)

Pérez y Guarner, Francisco (Manuel, Valencia, 2
abril 1787 - Madrid, 11 octubre 1822). Hermano
del anterior, maestro de capilla interino de la
colegiata de Alicante, desde 1815 hasta su
muerte. Autor de dos misas de réquiem. (Soria-
no 1855)

Pérez Gurrumino, Miguel. Autor de artículos
comunicados en el Procurador General de la

Nación y del Rey, 19 abril y 6 mayo 1813. Man-
chego, al parecer, aunque escribe desde Cádiz
(firma El Manchego M. P. G.). En 1813 dice no
haber cumplido los 28 años. Nos indica, acaso, su
progenie literaria cuando el 6 de mayo dice ser
su abuela la Tía Calasparra. (Procurador

General de la Nación y del Rey, cit.)

Pérez de Guzmán, Félix. Capitán, secretario de
la Capitanía General de Castilla la Nueva, 1815-
1820.

Pérez de Guzmán el Bueno, José. En 1820 pre-
sentó a las Cortes un proyecto sobre mayo-
razgos.

Pérez de Guzmán el Bueno, Rafael. Regidor del
Ayuntamiento de Madrid, 1820. Seguía siéndolo
en 1831, cuando firma la exposición a S. M. en la
que se le pide la construcción de una nueva cár-
cel. En relación con esto, en colaboración con
Rafael de Goyri, Madrid, 6 diciembre 1832, pre-
senta sus ideas sobre la reforma de las cárceles,
tanto en el orden material, características que
deben tener los edificios, como sobre la finalidad
de las nuevas construcciones, y todo el sistema.
Sus referencias intelectuales son «el ilustrado
Cavanilles, el profundo Bentham y el sabio Lardi-
zábal», es decir, se sitúan en la órbita de Becca-
ria, aunque acaso por prudencia omiten su
nombre. Hacen historia de la institución penal en
España en los últimos años, y la comparan con
las realidades de otros países, como la cárcel del
Limonero, de Lisboa, y las de Inglaterra, Italia,
Francia, Rusia y los Estados Unidos. A este res-
pecto citan a Mr. Cunningham y al «filantrópico
Howard», quien había visitado España en 1783.
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No conozco ningún estudio sobre este trabajo,
acaso por ser demasiado temprano para los
avances de la doctrina en España, aunque sus
referencias son en parte las mismas de Marcial
Antonio López, el mismo año. (Morales Sánchez
1870, II, p. 928-948; Salillas 2002)

Pérez de Herrasti y Pulgar Viedma, Andrés (Gra-
nada, 6 marzo 1750 - Barcelona, 24 enero 1818).
Hijo de Antonio Andrés Pérez de Herrasti Vied-
ma y Aróstegui y de Ángela María Pérez de
Pulgar Osorio Sandoval Fernández de Córdoba.
Cadete en el regimiento provincial de Granada,
12 mayo 1762; subteniente, 14 noviembre 1763;
cadete en Guardias Españolas, 17 junio 1764; tomó
parte en la expedición de Argel con la acción de
8 de julio de 1775; fue promovido a alférez, 1
febrero 1776; participó en el bloqueo y sitio de
Gibraltar desde el 1 de septiembre de 1779, y en
el sitio de Orán, desde el 28 de mayo de 1791
hasta el abandono de la plaza. Se graduó enton-
ces de coronel. El 28 de noviembre de 1792,
siendo coronel graduado y primer teniente de
Granaderos de Reales Guardias de Infantería,
solicita licencia para casarse con María Antonia
Luca y Timermans, natural de Rialp (Lérida),
residente en Barcelona, viuda de Francisco Puig
y Travesset, hija de José Literio de Luca, admi-
nistrador de Rentas en Esterri de Aneu (Lérida),
y de Clara Timermans. Participó en  la guerra
contra Francia en el Rosellón, 1793-1795, ascen-
diendo a brigadier el 4 de septiembre de 1795, a
la vuelta de Francia. Tomó parte asimismo en la
campaña de Portugal, desde el 20 de mayo de
1801 hasta su conclusión, y de nuevo en la expe-
dición al mismo país, 1807 - marzo 1808. Juan
José Sañudo ha descubierto la importante parti-
cipación de Herrasti en el Motín de Aranjuez,
marzo 1808. El 2 de mayo de 1808 salió de Naval-
carnero para socorrer a Madrid, pero tuvo que
renunciar por orden del infante don Antonio.
Estuvo en la Junta de Bayona en representación
del Ejército y de la Marina, firmó el manifiesto A
los habitantes de la ciudad de Zaragoza y a

todos los del reino de Aragón, Bayona, 4 junio
1808, patética exhortación a que abandonen la
insurrección y se acojan a la bondad del empera-
dor (Diario de Madrid, 10 junio 1808). Firmó
también la proclama Amados españoles, dignos

compatriotas, Bayona, 8 junio 1808, intento a la
desesperada de paralizar la insurrección nacional

(Diario de Madrid, 15 junio 1808), y la Cons-
titución de Bayona, 7 julio 1808. Patriota a
continuación, pasó a La Rioja, Tudela y Cuenca,
a tiempo de tomer parte en la batalla de Taran-
cón, 25 diciembre 1808. Ascendió a mariscal de
campo, 5 enero 1809, y fue nombrado goberna-
dor de Ciudad Rodrigo el 20 de octubre de 1809.
Inmediatamente ocupa el puesto de presidente
de la Junta de Armamento y Defensa de Ciudad
Rodrigo y Suprema de Castilla la Vieja, 1810, en
cuya condición asegurará la defensa de la ciudad
hasta su rendición el 10 de julio de 1810. Contes-
ta al mariscal Ney, que le había intimado la ren-
dición, 12 febrero 1810, en el sentido de que
defenderá la plaza por Fernando VII hasta la últi-
ma gota de su sangre (Gazeta de Valencia, 10
abril 1810). Dos comunicaciones, una sin fecha,
tomada del Memorial Militar y Patriótico del

Ejército de la Izquierda, periódico del marqués
de la Romana, sobre una acción de Julián Sán-
chez, del 29 de marzo, y sobre un donativo reci-
bido por Francisco Ballesteros de la villa de
Higuera la Real, y otra, Ciudad Rodrigo, 14 abril
1810, sobre los prisioneros hechos la víspera por
Julián Sánchez (Gazeta de Valencia, 15 mayo
1810). Otro parte sobre Julián Sánchez, Ciudad
Rodrigo, 27 abril 1810, en el Memorial de la mis-
ma fecha y en Gazeta de Valencia, 22 mayo
1810. Dos partes suyos al marqués de la Romana,
1 y 3 mayo 1810, sobre el uso de las guerrillas en
las salidas de la defensa, en Gazeta de Valencia,
1 junio 1810. Contesta a otra intimación solici-
tando que se le permitiera consultar con Welling-
ton, lo que no consiguió (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 9 agosto 1810; Gazeta de Aragón, 22
agosto 1810; Diario de Barcelona, 30 agosto
1810). Fue llevado a Bayona por los franceses. Él
mismo escribió Relación histórica y circuns-

tanciada de los sucesos del sitio de la plaza de

Ciudad Rodrigo en el año de 1810, hasta su

rendición al ejército francés, mandada por el

príncipe Slingh el 10 de julio del mismo, for-

mada por su general gobernador D. … para

perpetua memoria de los hechos ocurridos en

su dilatada y gloriosa defensa, Madrid, 1814.
El 30 de junio de 1811 las Cortes le declararon
benemérito de la patria. El 22 de julio de 1814
Fernando VII le nombró teniente general, con
antigüedad de 1810, y en la misma fecha le nom-
bró gobernador militar y político de Barcelona.
Luis XVIII le concedió la Flor de Lis. Gran cruz

Pérez de Herrasti y Pulgar Viedma, Andrés
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de San Hermenegildo y de San Fernando, 1816.
El libro de José de Ramón Laca insiste en los
aspectos heroicos y nobiliario-genealógicos, y
publica también algunos partes de guerra del
general Pérez de Herrasti. La revista Avante, 10
julio 1910, estudia su papel en el sitio de Ciudad
Rodrigo. (AGMS; Diario de Madrid, citado don-
de se le llama Andrés de Herrartiquy, lo que
parece error; Sanz Cid 1922; Gazeta Nacional

de Zaragoza, cit.; La Iberia, 9 julio 1910, publi-
ca dos cartas de Herrasti de 23 julio y 3 noviem-
bre 1814, dirigidas a su hermano, el mayorazgo
Juan; Aviraneta 1838; Ramón 1967; Martín Mas
2006; Palau y Dulcet 1948)

Pérez Hervás, Manuel. Afrancesado, cumplimentó
al gran duque de Berg el 19 (o 20) de mayo de
1808 (Diario de Madrid, 23 mayo 1808). Direc-
tor general de Correos con José I, 1808, conside-
rado prófugo por los patriotas, 1809. Recibió la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27). En enero de 1810 solicitó una
encomienda, alegando que era intendente honora-
rio de ejército, y que había seguido a José hasta
Vitoria. Se le dio el mando del escuadrón de la
Guardia de Honor de Madrid, creada el 20 de mayo
de 1810 (Gazeta de Madrid del 23). Primo del
consejero de Estado José Marquina Galindo. (AHN,
Estado, leg. 15, doc. 2; Mercader 1983; Diario de

Badajoz, 5 agosto 1808; Ceballos-Escalera 1997)

Pérez Hirias, Antonio (Valdeolivas, Cuenca, 21
enero 1761 - ?, 18 diciembre 1842). Estudió en la
Universidad de Alcalá. Presbítero, 1787. Obispo
de Mallorca, 1826, presentado por el rey el 22 de
marzo de 1825, autor de una Carta pastoral,
Palma, 1826. (Hierarchia Catholica 1968; Palau
y Dulcet 1948)

Pérez Laso, Juan. Teniente de fragata, capitán
del puerto de la Isla de León, 1821.

Pérez de Lema, Francisco. Comisionado, cuyo
secretario es Antonio Escolano. (AHN, Estado,
leg. 50 A)

Pérez de Lema, Ignacio. Oficial de la Secretaría
de Estado, 1818-1819. 

Pérez de Lema, Juan. Coronel, sargento mayor del
regimiento de Milicias de Chinchilla, 1819-1823.

Pérez de Lema, Manuel. Ministro supernumera-
rio del Consejo de Hacienda sin ejercicio, 1804-
1807, consejero de Hacienda, después, jubilado
en 1819-1820. 

Pérez de Lerma, Agustín. Archivero del Consejo
Supremo de la Guerra y del Almirantazgo, 1819-
1823, con los altibajos de existencia de esta insti-
tución.

Pérez López, Simón. Cf. López Or, Simón.

Pérez López, Simón (Rodilana, Valladolid, ? - ?).
Abogado, alcalde mayor de Coca (Segovia), 1819-
1820.

Pérez Lorca, Pedro. Preso en Murcia, 1809, junto
a Matías Pérez y Ana María Sánchez, sufriendo
una prisión de seis años. Los autos que habían
dado lugar a esta situación llevaban un año reteni-
dos en la Chancillería de Granada. (AHN, Estado,
leg. 28 B, doc. 76)

Pérez y Lostado, Juan José. Hidalgo absolutista de
Caravaca (Murcia), durante el Trienio y después.
(Sánchez Romero 2000)

Pérez de Luna, Miguel María (Olvera, Cádiz o
Jaén, ? - Osuna, 30 agosto 1814). Doctor en Leyes,
corregidor de Olvera, catedrático del Colegio-Uni-
versidad de Osuna, administrador durante veinte
años de la Casa Ducal de Osuna en la localidad,
afrancesado, administrador del Secuestro Impe-
rial en Osuna, enero 1810. (Díaz Torrejón 2001)

Pérez y Marcó, Ricardo. Diputado por Valencia a
las Cortes ordinarias de 1813-1814. (Lista Diputa-
dos 1813)

Pérez Marure, Juan (Villasana, Burgos, ? - ?).
Licenciado, corregidor de Talavera de la Reina
(Toledo), 1820, juez de primera instancia de Tole-
do y magistrado honorario de la Audiencia de
Sevilla, 1822-1823.

Pérez de Meca, Antonio. Rico hacendado en Lorca,
diputado a Cortes por Murcia, 1822-1823. Refugia-
do en Francia, fue condenado a garrote, 1826, en
ausencia; para ello se le aplicó una de las excep-
ciones del decreto de amnistía de 1824. Se negó
a asistir a la reunión de españoles emigrados,
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convocada en París para el 25 de mayo de 1831,
por no ser oportuno nombrar entonces una comi-
sión directiva. Firma en Le National, 11 agosto
1831, la carta contra el comité elegido. (Diputados
1822; Ocios de Españoles Emigrados, III, nº 11,
febrero 1825, p. 122, y VI, nº 30, septiembre
1826, p. 248; El Dardo, nº 3, 1831; Reig Salvá
1972)

Pérez Meca, Francisco. Teniente coronel gradua-
do, capitán del escuadrón expedicionario de
Artillería, que fue calificado de fugado por los
oficiales de Artillería del ejército nacional, y se
defendió con un Manifiesto publicado en Lorca.
Coronel retirado, autor de una Manifestación...

a los habitantes de esta capital, Alicante, 1839.
(Impugnación Junta Central 1812; Palau y Dul-
cet 1948)

Pérez Minayo, Antonio (Urueña, Valladolid, 7
enero 1757 - ?, 29 agosto 1833). Licenciado en
Derecho Civil y Canónico por las Universidades
de Valladolid y Toledo. Gran cruz de Carlos III,
obispo de Almería, 16 marzo 1818. Durante el
Trienio acepta externamente el régimen: la jura
de la Constitución, las secularizaciones, pero en
secreto procura combatir las nuevas ideas. Se
halla en contacto clandestino con los elementos
más reaccionarios de la ciudad. El 12 de octubre
de 1825 publicó una pastoral completamente
absolutista. (Cárcel 1971; Guillén Gómez 2000a)

Pérez de Miranda, Gregorio. Cf. López Soler,
Ramón.

Pérez Monroy, Ramón (Santiago, ? - Santiago,
1823). Arquitecto y escultor que floreció en San-
tiago, Padrón y otras poblaciones gallegas a par-
tir de 1785, aunque el título oficial de la
Academia de San Fernando sólo lo obtuvo en
1819. Los historiadores del Arte recuerdan la
importancia de sus imágenes, sillerías y retablos,
así como su aportación a la arquitectura civil
(palacio de Lestrove, etc.). (Enciclopedia Galle-
ga 1974)

Pérez Monteagudo de Sanauja, José. Alcalde y
juez ordinario de Mora de Rubielos (Teruel), a
quien el comisionado Latorre el 17 de junio de
1814 encargó la custodia de Isidoro de Antillón.
(Navarro Latorre 1969)

Pérez Moreno, Juan. Alcalde de barrio de Luce-
na (Córdoba). De la Milicia Nacional Voluntaria
de Caballería. Sociedad Patriótica de Lucena.

Pérez Morga, Felices. Autor de Colección de rea-

les cédulas, instrucciones, órdenes, y demás

disposiciones del ramo de Pósitos, expedidos

hasta fin del año de 1826, con algunas notas

instructivas para mayor ilustración, Madrid,
1827. (Palau y Dulcet 1948)

Pérez Mosquera, Antonio. Alcalde primero cons-
titucional de Orense. El 13 de julio de 1823 el
jefe político Pedro Boado Sánchez y él traspasa-
ron sus poderes a una junta absolutista, presidi-
da por el conde de Troncoso. (Carballo 1981)

Pérez Mozún, Miguel. Teniente coronel, coman-
dante en el Cuarto Ejército, vocal de la Comisión
de Constitución Militar, octubre 1812, fiscal en la
causa contra Vicente Abello, del que éste dice
pestes. Firma la Exposición de la Comisión de

Constitución Militar, Madrid, 31 marzo 1814.
Brigadier de Infantería, 1815-1826; coronel del
regimiento de Infantería de Burgos, 21 de línea,
1817-1818. (El Redactor General, 11 octubre
1812; Diario Mercantil de Cádiz, 24 julio 1813;
Exposición Constitución Militar 1820)

Pérez Muñoz, José. Suscriptor del Diario Gadi-

tano, según la lista facilitada por Juan Roquero,
publicada en el citado periódico del día 1 de mar-
zo de 1821.

Pérez Navarrete, Manuel (Viniegra de Abajo,
Logroño, ? - ?). Juez de primera instancia de
Vitoria, 1822-1823.

Pérez Necochea, José Joaquín (Ustarroz, Navarra,
9 enero 1772 - ?). Caballero de Carlos III, obispo
de Gran Canaria, 28 noviembre 1821. (Guía del

Estado Eclesiástico Seglar y Regular de Espa-

ña, 1825)

Pérez de Nenin, Cirilo. Político bilbaíno. En 1816
fue comisionado por el Ayuntamiento, junto a M.
de Eguía, para que suministrara datos del Archivo
Municipal a José Ibáñez de la Rentería, encargado
por el señorío de Vizcaya de escribir una mono-
grafía sobre la actuación de la provincia en la gue-
rra contra los franceses. Perdió una importante

Pérez Meca, Francisco
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cantidad de dinero (120.000 reales) en el saqueo
de su domicilio por las tropas francesas durante
la Guerra de la Independencia. En 1812 fue
designado alcalde de Bilbao y en seguida fue lle-
vado a Vitoria por Thouvenot (junto a un grupo
de autoridades locales) como rehén para exigir a
Bilbao el pago de los exorbitantes tributos
impuestos por los franceses. En 1813 era vocal
de la Junta Provincial de Censura. En 1814 fue
designado regidor en el Ayuntamiento. Durante
el Trienio formó parte de la Milicia Voluntaria
Local. Iba en la columna que, mandada por el
coronel Pablo, se enfrentó en Ochandiano (24
abril 1821) con los insurgentes realistas alaveses
al mando del escribano Piñedo. En diciembre de
1821 era teniente de la segunda compañía de di-
cha Milicia Voluntaria. (Guiard 1905)

Pérez de Nenin, Pantaleón. General que en 1808
luchó en Bilbao contra Napoleón. Miliciano
voluntario bilbaíno que formó parte de una
columna, mandada por el coronel Pablo, que se
enfrentó en Ochandiano (24 abril 1821) con los
insurgentes realistas alaveses al mando del escri-
bano Piñedo. Fue retratado por Goya. (Camón
1959; Guiard 1905)

Pérez Oliver, Ramón. Relojero, constructor de una
«máquina real», en la que por medio de autómatas
o figuras en movimiento representa en un teatrito
trozos de nuestras comedias, y también belenes,
y escenas piadosas como las que ofreció en la Cua-
resma de Zaragoza. El 4 de noviembre de 1828
solicita al corregidor de Madrid, como juez de los
teatros del reino, que se le dé la licencia necesaria
para exponer su invento en Zaragoza y fuera de
ella. Su espectáculo llega a congregar a unas 150
personas. El corregidor pide informes, y el subde-
legado de Teatros de Zaragoza, 21 noviembre
1828, dice que las funciones de Cuaresma no ofre-
cieron ningún problema, pero ahora se opone el
empresario del teatro, quien no quiere competen-
cia, y se basa en una disposición que sólo permite
a los volatines, y demás compañías de diversión,
actuar dentro del teatro, pagando por tanto al
empresario. El 4 de enero de 1829 se le comunica-
ron estas condiciones a Pérez Oliver. (Varey 1972;
Sánchez Vidal 1994)

Pérez Ortega, Pedro. Escribano de Cáceres, uno
de los «turnos» de la junta, 1808. (Hurtado 1915)

Pérez Pastor, Juan. Diputado por Murcia a las
Cortes ordinarias de 1813-1814. Presidente de la
Sociedad Patriótica Tobarra, 1820. (Lista Dipu-
tados 1813)

Pérez de Perea, Nicolás. Vecino de Madrid y
residente en Cádiz, que el 10 de septiembre de
1810 solicita permiso para publicar Guía políti-

ca de la corte de España para inteligencia de

todos los curiales y forasteros, litigantes y

pretendientes. No se había resuelto nada, cuan-
do se decretó la libertad de imprenta. (Riaño de
la Iglesia 2004)

Pérez de Pérez, Antonio. Teniente retirado,
segundo alcalde constitucional de Zaragoza en
1822. Luchó en la Guerra de la Independencia.
Autor de un manifiesto contra El Universal

Observador Español. (Gil Novales 1975b)

Pérez Pimentel, Juan. Abogado, comunero de
Valdeorras (Orense). (Ferro 1944)

Pérez de la Portilla, Vicente. Bachiller en Filosofía
y Medicina, socio de la Academia Médico-Ana-
tómica de Valladolid, médico titular de Torde-
humos (Valladolid), autor de Ocios médicos,
Palencia, s. a. (pero hacia 1790); y de Memoria

aproximativa sobre el análisis del agua

mineral de la Fuente de la Salud, distante

un cuarto de hora de la M. N. y S. L. de San-

tander, Santander, 1816. Editor del Constitu-

cional, Madrid, 1820; redactor del Semanario

Cántabro, Madrid, 1820; editor de Cartilla

constitucional para instrucción de los niños,

y no niños, Madrid, 1822. (Cat. 1 Basílica, 1990;
Palau y Dulcet 1948)

Pérez Prieto, Fermín. Hermano del siguiente, del
que se separó como impresor de Oviedo en 1823.
Casado con María del Carmen Ribera. Debió
fallecer hacia 1825 o 1826, año en que la impren-
ta se titula de la «Viuda de Prieto», hasta 1844,
en que desapareció. (García Oliveros 1956)

Pérez Prieto, Francisco Cándido (?, h. 1775 - ?,
24 septiembre 1839). Impresor de la Gazeta de

Oviedo, 1808; del Diario de La Coruña, 1808-
1813; de Los Guerrilleros, por la Religión, la

Patria y el Rey: o Diario Polémico-Religioso,
La Coruña, 1813; de El Bascongado, Bilbao,
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1813-1814; impresor del Principado de Asturias,
con oficina en Oviedo, 1820. Estuvo casado con
Patricia Aguirre, de la que no tuvo sucesión.
Durante la Guerra de la Independencia se discu-
te la localización exacta de la imprenta, y las
fechas, entre Oviedo y Castropol. En 1811 edita
en Cádiz el Reglamento para el gobierno de las

juntas de provincia, recogido en el catálogo
Subastas Velázquez, 22 y 23 marzo 2000. (García
Oliveros 1956; Fernández Sebastián 1989)

Pérez del Pulgar, Fernando, marqués del Salar

(? - ?, 19 mayo 1829). Brigadier en el regimiento
de Caballería de España. Acusado, junto a otros
oficiales, de abandono de sus estandartes. Casa-
do con María de la Soledad Ruiz de Molina y
Cañaveral. Al hijo y sucesor de ambos, llamado
también Fernando Pérez del Pulgar, se le conce-
dió la grandeza de España de primera clase en
1834. (AHN, Estado, leg. 45; Catálogo Títulos
1951; Matilla 1984)

Pérez de Quintana, Francisco. Contador de Tuy
(Pontevedra). Al ser nombrado oficial de la Sub-
delegación de Miranda, y no acudir, fue privado
de su empleo, y se dio la orden de búsqueda por
haber tomado anticipadamente 2.500 reales.
(AHN, Estado, leg. 15, doc. 3)

Pérez Quintana, Joaquín María. Secretario de la
Sociedad Económica de Murcia, 1822.

Pérez Quintana, José María (Murcia, 10 junio
1789 - Madrid, 7 septiembre 1857). Hijo de
Eugenio José Pérez Cortés y de Basilia Quintana
López Moreno, entró de administrador de las
fábricas de salitre, agosto 1799, de meritorio sin
sueldo en la Contaduría de la Administración de
Salitres, de la que nueve años después fue oficial
primero. Una hermana mayor, pendolista, y lue-
go religiosa, le enseñó su arte, pero sobre todo
fue su maestro fray Miguel de San José, que secu-
larizado se llamó Miguel Sánchez y Casas. Estudió
lenguas, castellana, latina, francesa e italiana, y
además filosofía, y en las cátedras de la Sociedad
Económica, Historia Natural y Economía Política.
Preparó un discurso sobre La perfección de las

manufacturas depende en gran parte de la

división del trabajo, y el 4 de noviembre de
1807 otro sobre la utilidad del estudio de las cien-
cias naturales. Con la Guerra de la Independencia

recibió el encargo de liquidar los fondos de la
Caja de Amortización, y el de llevar la contabili-
dad de una fábrica de fusiles de chispa que se
estableció en Murcia, y la dirección de las fábri-
cas de afinación de Elche y Alicante. Al evacuar
Murcia los franceses en enero de 1812, volvió a la
Contaduría de Salitres, y además en 1813 fue
nombrado secretario de la intendencia. Secreta-
rio perpetuo de la sociedad económica, 1814,
colaboró en El Observador del Segura, 1814, por
lo que sufrió algún incomodo, lo que no fue obs-
táculo para que en julio de 1815 fuese llamado
a las oficinas centrales de la corte. En noviembre
de 1819 fue nombrado secretario de la junta
encargada de examinar las reformas de Hacien-
da. Ingresó entonces en la Sociedad Económica
Matritense, que le encargó varias redacciones, y
le nombró vicesecretario, contador y censor,
mientras la de Zaragoza le nombraba socio
correspondiente en 1815, la de La Habana en
1817, Toledo en 1818 y Alcaudete también en
1818. Alcalde de la Huerta de Murcia por el esta-
do noble, 1819. Secretario del Colegio de Sordo-
mudos, 1819-1820. Oficial quinto primero del
departamento de Fomento del Reino, 1820.
Sociedad Patriótica de Amantes del Orden Cons-
titucional, Madrid, 7 junio 1820. Secretario del
rey con ejercicio de decretos, diciembre 1820,
diputado suplente a las Cortes de 1820, no llegó
a ir al Congreso. Gran cruz de Carlos III, febrero
1822. En 1823 siguió a las Cortes y al Gobierno a
Sevilla y Cádiz. Perseguido en 1824 en virtud de
las excepciones a la amnistía, tuvo que refugiar-
se en Gibraltar. Absuelto a mediados de 1825,
pudo volver, levantándose el embargo de bienes
que se le había decretado. Ayudó al general Rodil
en la creación de los carabineros, 1829-1830.
Intendente de provincia, mayo 1830, trabajó en
varias juntas de Hacienda, siendo nombrado
en mayo de 1832 director de Rentas interino.
Académico de la Grecolatina, 1833, de Ciencias
Naturales y de San Fernando, 1834, de Sagrados
Cánones de San Isidro y de Medicina de Murcia,
1835. Consejero de Hacienda; gran cruz de Isabel
la Católica, 1835; subsecretario de Hacienda,
agosto 1837. Ministro interino de Hacienda, oc-
tubre 1837, cargo que dimitió, pero en el que
estuvo hasta 1840. Senador por Jaén, 1840.
Vocal de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros
de Madrid, contador de la Asociación de Propie-
tarios Territoriales de España, 1842. Senador por
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Lugo, 1843. Contador general del reino. El 21 de
abril de 1845 sufrió un ataque cerebral, pero aún
fue consejero real, jubilándose en 1854. (Necro-
logía 1874)

Pérez Quintana, Miguel. Comisario de Guerra,
1820-1823.

Pérez Quintero, José. Secretario del rey con ejer-
cicio de decretos, tesorero del ejército de Cata-
luña, tesorero general en ejercicio, 1811. Autor
de un Manifiesto que hace a los señores dipu-

tados... sobre los sucesos de la... Tesorería

General durante el año de 1811, Cádiz, 1812
(firmado a 26 de enero y 24 de febrero, fechas en
las que ya había cesado); y de Reflexiones sobre

el método y cuenta y razón de la Tesorería

General de España, Cádiz, 1812 (fechado a 31
de agosto), ambos textos importantes para la
Administración, el atraso en las pagas, etc. Gran
cruz de Carlos III, abril 1813, apreciado por
Pedro Agar, según José Pedro de C. en El Redac-

tor General, 3 noviembre 1813. Un artículo en
Diario Mercantil de Cádiz, 19 septiembre
1813, niega que Pérez Quintero hubiese querido
colocar afrancesados en su departamento; sim-
plemente propuso a unos auxiliares todavía no
rehabilitados, pero desistió en cuanto se percató
de la repugnancia que mostraron sus honrados
subalternos. El 25 de marzo de 1814 le escribe a
Palafox para que tenga preparados fondos, por si
el rey se decide a pasar por Zaragoza. Intendente
de ejército graduado, 1814-1823; comisario orde-
nador, 1815-1832 (sin ejercicio desde 1830).
(AHN, Estado, leg. 49 A; Diario Mercantil de

Cádiz, cit. y 13 julio 1811; Riaño de la Iglesia
2004; Palau y Dulcet 1948; El Redactor General,

cit. y 15 abril 1813; Mora, M. de la 1945)

Pérez de Rada, Bernardo. Teniente de navío reti-
rado; segundo comandante de Marina de Mataró,
1815, capitán de fragata retirado destinado en
Cartagena, 1819-1820.

Pérez Ramajo, Manuel. Cf. Pérez Soriano y
Ramajo, Manuel. 

Pérez Rangel, Francisco de Paula (La Gineta,
Albacete, ? - ?). Corregidor de Beteta (Cuenca),
1819-1820; juez de primera instancia de La Roda
(Albacete), 1821-1823.

Pérez Rendón, Ildefonso. Contador de Rentas
Reales de Medina-Sidonia, se presentó en Cádiz el
3 de abril de 1811. (Diario Mercantil de Cádiz,
4 abril 1811)

Pérez Ribas, José. Relator de la Audiencia de Ma-
drid. Secretario de la Sociedad Patriótica Landa-
buriana, 13-21 noviembre 1822. Consejero de El

Zurriago y de La Tercerola. Jefe político de
Huesca, 1836, nombrado en comisión por la Jun-
ta Superior de Aragón. Cf. su «Alocución», Hues-
ca, 24 agosto 1836, en Eco del Comercio, 29
agosto 1836. (Gil Novales 1975b)

Pérez de Rioja, Antonio. Librero de Soria, 1813. 

Pérez de los Ríos, Manuel (Salamanca, ? - ?). Doc-
tor en Derecho; alcalde mayor de Almería, 1815-
1820; juez de primera instancia de Almería,
1821-1823. Absolutista antes de 1820, liberal en el
Trienio, absolutista de nuevo a partir de 1823. Uno
de los patricios que el 10 de noviembre de 1823
se quejan a Fernando VII por la baja condición so-
cial de los regidores de Almería nombrados en 1823
por el general Bonnemains. (Guillén Gómez 2000a)

Pérez de Rivera, Luis. Comandante del segundo
batallón del regimiento de Valencia, 16 de Infan-
tería de línea, 1822-1823. Autor de un oficio al
ministro de la Guerra, 23 abril 1822, al que con-
testa Balanzat, Madrid, 23 mayo 1822. Replica
Pérez de Rivera, Ceuta, 24 mayo 1822, haciendo
ver a su superior que la disciplina no puede man-
tenerse cuando el soldado no tiene absolutamen-
te nada que comer. Ésta es la situación presente:
el regimiento tiene 1.262 plazas; en abril de 1822
se recibieron 50.000 reales; el presupuesto
ascendía a 154.707 reales, sólo de haberes perso-
nales, es decir, sin contar las gratificaciones. En
mayo se recibieron 81.600 reales; el presupuesto
ascendía a 166.333 reales, en dos meses el des-
cubierto sube a 189.440 reales. En él no se cuen-
tan los atrasos anteriores. Las tiendas de Ceuta
son pocas y tienen pocas reservas económicas.
Al ver que no cobran, ya no quieren vender al fia-
do, ni siquiera el rancho, y si no se puede atender
al rancho diario, tampoco se puede pensar en el
vestuario, calzado, etc. Asimismo los oficiales no
cobran, sufren su suerte con resignación heroica.
Esta situación no puede prolongarse hasta el infi-
nito. Pérez de Rivera apela a la superioridad para
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que, conociendo la indigencia de este cuerpo,
tome «las providencias que su conocida sabidu-
ría y facultades juzgue más a propósito». (Diario

Gaditano, 22 junio 1822)

Pérez del Rivero, Francisco. Cabarrús le empleó
como jefe de división en el Ministerio de Hacienda
afrancesado, a las órdenes de Francisco Aguado,
10 septiembre 1809. Autor de Lecciones grama-

ticales de ideología matemática, 3 vols., Cádiz,
1829-1830. Académico de honor de la de Nobles
Artes de Cádiz, archivero y bibliotecario de la
Sociedad Económica Gaditana, 1830, en la que
había ingresado el 7 de mayo de 1829. (López
Tabar 2001a; Díaz Torrejón 2003b; Palau y Dul-
cet 1948; Acta 1830b)

Pérez Roldán, Pedro. Regidor del Ayuntamiento
de Madrid del Cuartel de San Jerónimo, 1817-
1818. 

Pérez de la Rosa, Antonio. Ex fraile, concurren-
te a la Sociedad Patriótica de Lucena (Córdoba).

Pérez de la Rosa, Gabriel. Presbítero. Sociedad
Patriótica de Lucena (Córdoba).

Pérez de la Rosa, José. Secretario del Ayunta-
miento Constitucional de Almagro (Ciudad Real),
1820. Se le formó causa por suponerle cómplice
«en el plan de democracia atribuido a los libera-
les de Cádiz y Madrid» (El Universal Obser-

vador Español, 5 octubre 1820). Pudiera ser el
siguiente.

Pérez de la Rosa, Juan José. Médico de Almagro,
preso en 1815 por decir que el rey estaría mejor
cuidando cerdos, y no hombres. En virtud del
decreto de 15 de diciembre de 1815 fue conde-
nado a dos años de presidio, a cumplir en uno de
los de África, y a destierro perpetuo de Madrid y
sitios reales. (Romera 2004; Diario Gaditano,
19 febrero 1821)

Pérez de Rosas, José. Corregidor de Santo
Domingo de la Calzada, denunciado en 1808
como sospechoso por Julián Ramiro Espinosa.
Fiscal de la Audiencia de Navarra, 1821. (AHN,
Estado, leg. 29 E, doc. 95)

Pérez de Rozas, José. Cf. Pérez de Rosas, José. 

Pérez de Rozas, Manuel. Alcalde de Madrid. En
el alistamiento que se hizo en la capital el 3 de
agosto de 1808 se encargó de la matrícula de los
barrios de Santa Isabel, Ave María y Trinidad, en
el Cuartel de Lavapiés. (Gazeta Extraordinaria

de Madrid, 7 agosto 1808)

Pérez Sabas, Francisco. «Federados Hijos de
Riego», Almansa, 1822. Alcalde mayor de Bena-
guacil (Valencia) en 1831. Soltero en esa fecha.
(Colección Causas 1865, V, p. 305)

Pérez Sánchez, José. Secretario del jefe político
de Toledo, 1823.

Pérez Sánchez, Manuel Isidoro (Pozo de Guada-
lajara, Guadalajara, 4 abril 1774 - ?). Bachiller
en Teología por la Universidad de Alcalá, 1795;
licenciado en Alcalá por la Universidad de
Toledo, 1798; obispo de Antequera (Oaxaca)
en Nueva España, 15 enero 1819, confirmado
el 4 de junio. Aunque no estaba incluido en la
ley de expulsión de los españoles, que se re-
monta a 1827, diez años después, el 20 de
noviembre de 1837 dimitió de la silla anteque-
rana para volver a España, dimisión que el
Papa le admitió el 27 de diciembre de 1837.
(Hierarchia Catholica 1968; Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España,
1825)

Pérez Sánchez, Vicente (Almansa, Albacete, ? -
?). Alcalde mayor de Cea (León), 1820; juez de
primera instancia de Astorga, 1822-1823.

Pérez Sanchiz, Vicente (Patraix, Valencia, ? - ?).
Asistente de Juan Gómez Tamarit, hecho prisio-
nero con él por los franceses, quienes lo conde-
naron el 16 de junio de 1812 a ser enviado a
Francia, y no a muerte, en atención a que Gómez
se lo había llevado a la fuerza. (Gazeta de Valen-

cia, 19 junio 1812)

Pérez de Santa Cruz, Pascasio. Oficial de la Se-
cretaría de Hacienda, 1829-1820.

Pérez Santa María, José. Se trata probablemente
del agente nº 5, quien en 1830 informa a Calo-
marde de los carbonarios de Cádiz, pero ese mis-
mo año fue destinado a La Coruña. (Colección
Causas 1865)

Pérez del Rivero, Francisco
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Pérez Santa María, Nicolás. Comisario ordena-
dor, administrador general de Rentas en Jaén,
vocal de la Junta Provincial de Jaén y de la Jun-
ta de Defensa de La Carolina, 1808-1809. En
1808 se encargó de buscar pólvora en Granada y
en Linares. En abril de 1809 se le propuso para
intendente de Jaén. Afrancesado, caballero de la
Orden Real de España, 28 marzo 1810 (Gazeta

de Madrid del 14 de abril). Firmante de la
Representación de la municipalidad sobre

alistarse como soldados en la Milicia Cívica,
Jaén, 9 abril 1810. (AHN, Estado, leg. 47 D, leg.
79 C y leg. 30 E, doc. 81; Manifiesto Superior
Junta 1808; Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de

Jaén, 17 abril 1810)

Pérez Santa Marina, Juan. Capitán de Artillería,
secretario de la Dirección General del cuerpo,
1820-1823.

Pérez Santa Marina y Flérez, Ramón. Vocal de la
Junta de Santiago que el 15 de octubre de 1810
oficia a la Junta General de Galicia, para afirmar
el espíritu de sumisión a las autoridades legíti-
mas, pero defendiendo también la existencia de
las juntas. (Oficio publicado por Martínez Salazar
1953)

Pérez Santamarina, Antonio. Corregidor de Ovie-
do en la Guerra de la Independencia, bajo la ocu-
pación francesa. (Fugier 1931)

Pérez Seoane, Joaquín (Sevilla, 1800 - ?). Hijo de
Pablo Pérez Seoane y de Inés Rivero, matrimonio
de más que mediana fortuna. Estudió en la socie-
dad económica y luego con Reinoso, y Filosofía y
ambas Jurisprudencias en la universidad, en don-
de se licenció, acabando sus estudios en 1820.
Corrector en la Secretaría de las Cortes, 1821-
1822. Volvió a Sevilla a ejercer la abogacía con su
padre. Garelli le nombró fiscal de la Audiencia de
Valencia, después fue rector de la Universidad
de Sevilla, y también diputado a Cortes (pero no
figura en Moratilla 1880). Defendió en 1830 a
Rafael de Lara y Cárdenas, presbítero, y al P. lec-
tor fray Juan Bautista Noanaillac, agustino. (Pérez
de Anaya 1848; Colección Causas 1865, IV, p. 205-
247 y p. 248-256; Gil Novales 1986a)

Pérez Seoane, Pablo. Afrancesado, magistrado de
la Audiencia de Extremadura durante la Guerra

de la Independencia. Abogado de Sevilla, defensor
de Grimarest, 1821. Casado con Inés Rivero,
padre de Joaquín Pérez Seoane. (López Tabar
2001a; Gil Novales 1986a)

Pérez Seoanes, Joaquín. Cf. Pérez Seoane, Joa-
quín. 

Pérez Soriano y Ramajo, Manuel. Uno de los
redactores de El Conciso, Cádiz y Madrid, 1810-
1814. Por editores de El Conciso el decreto de 15
de diciembre de 1815 le condena, a él y a Fran-
cisco Sánchez Barbero, a diez años con retención
a Melilla (Diario Gaditano, 19 febrero 1821).
Uno de los que el 24 de octubre de 1819 rindió
honores a Sánchez Barbero en Melilla. Ateneo, 14
mayo 1820. Profesor de lengua alemana en el
Ateneo, desde el 4 de julio de 1820, según un
anuncio en El Universal Observador Español,
10 julio 1820. Juez de hecho de imprenta (El

Universal Observador Español, 14 diciembre
1820). Colaborador del Constitucional (?) y del
Redactor General de España, según Mesonero.
Redactor de la Gazeta de Madrid, 1820-1823,
ascendido en 1822 a redactor primero. Autor de
Primera epístola sermón a algunos zurria-

guistas; y de La Sociedad de Pekín, con el seu-
dónimo de Ghin-Gan. Protegido por D. Luis
Picado, abad de San Juan de la Peña, que residía
en Madrid. Desde 1821 le faltaba el ojo derecho.
El 17 de enero de 1823 se le dio la Administración
de Correos de Cartagena. Pero a mediados de
febrero se fue a Sevilla. Su Apología de los asnos

se publicó en Asnópolis, en realidad Madrid,
1829. Autor también del Elogio del rebuzno,
Rebuznópolis, 1829, que de momento quedó
inédita. Ambas obras las publicó, con notas, el
canónigo de Oviedo J. Pérez Necochea, en
Madrid, 1837. Puede ser el autor del manuscrito
de la Biblioteca Nacional de Madrid Resumen o

extracto de la biografía de D. Luis de Onís,
firmada por M. Lozano Pérez. (Gil Novales 1975b;
Palau y Dulcet 1948; Morales y R. 1820; El

Universal Observador Español, cit.; Diario

Gaditano, cit.; Cambronero, C. 1902)

Pérez Suárez, José Antonio. Presidente de la
Comisión de Rentas Reales en Gibraltar. Confi-
dente de la policía, responsable de la muerte de
Francisco Valdés en Tarifa, Pablo Iglesias en
Almería, los hermanos Bazán en Valencia y
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Torrijos en Málaga, según El Duende Liberal,
13 septiembre 1836.

Pérez de Tafalla, José Domingo. Alcalde mayor de
Pamplona y juez ordinario, 1814, prendió el 25
de mayo de 1814 a Juan Ángel Mezquiriz por haber
acudido en Madrid al salón de Cortes. Alcalde cons-
titucional de Pamplona, 1820. (Gil Novales 1975b)

Pérez Tafalla, Juan Miguel. Caballero de la
Orden de Calatrava, consejero de Órdenes,
maestrescuela y canónigo de Sevilla, condeco-
rado con la berenjena, 3 febrero 1810 (Gazeta

de Madrid del 14), lo cual no quiere decir que
hubiese dado su consentimiento. Propuesto
para ser uno de los componentes de la Sala Pri-
mera de Gobierno del Tribunal del Consejo
Supremo de España e Indias para 1810. Autor
de Reflexiones, y censura del papel, que ha

divulgado el Dr. D. José Isidoro Morales, que-

riendo persuadir, que en virtud de los decretos

napoleónicos de proscripción del Sr. cardenal

Borbón y prebendados, que emigraron de

Sevilla a la entrada de los franceses, debe el

cabildo declarar vacante este arzobispado, y

dar colación, y posesión a los nuevamente

nombrados en lugar de aquéllos, Cádiz, 1811; y
de Idea de las órdenes militares y de su Conse-

jo, Cádiz, 1813. Sigue figurando en 1825. (Palau y
Dulcet 1948; AHN, Estado, leg. 28 A, doc. 51; Ce-
ballos-Escalera 1997; El Conciso, 5 mayo 1811;
Atalaya de La Mancha en Madrid, 3 diciembre
1813; Morange 1999b)

Pérez de Tagle, Pedro, marqués de las Salinas

(Manila, Filipinas, 31 enero 1776 - ?). Per-
teneciente a una familia santanderina, alguno de
cuyos miembros ocuparon puestos de Gobierno
en Filipinas y en las Islas Marianas. Recibió su
primera educación en Manila. Muy joven se tras-
ladó a la península, entrando de cadete en 1795
en el regimiento de Reales Guardias Españolas
de Infantería, con el que luchó en la guerra del
Rosellón, 1795-1796. Alférez de Fusileros, 4
agosto 1800, destinado en Mallorca. En 1801
tomó parte en la campaña de Portugal, hallándo-
se en los combates más importantes. Participó
también en la Guerra de la Independencia,
saliendo de Madrid con su regimiento. Junto con
las tropas valencianas se halló en la acción de
Puente Pajazo (Tarragona), 21 junio 1808, lo que

le valió el ascenso a segundo teniente. Marchó a
Aragón y Navarra con los valencianos, hallándo-
se en las batallas de Tudela, 23 noviembre 1808,
y Caparrós. Se retiró a Cuenca con la división
Alacha, por lo que recibió un escudo de distinción.
Primer teniente, 10 mayo 1809. Hizo todas las
operaciones de la retirada a Valdepeñas y Des-
peñaperros. Se halló en la batalla de Almonacid
(Toledo), 11 agosto 1809, y con la división del
duque de Alburquerque hizo la retirada a la Isla
de León, en donde entró el 1 de febrero de 1810.
Tomó parte activa en la defensa de las líneas
avanzadas del perímetro gaditano, cuando los
naturales de Asia y Oceanía española, que vivían
en Cádiz, le eligieron diputado suplente por Fili-
pinas a las Cortes de Cádiz, 20 septiembre 1810,
juró el día 24 siguiente. Poco tiempo estuvo en
las Cortes, pues ya el 21 de octubre de 1810 se
comunicaba su paso a supernumerario, el 14 de
noviembre de 1810 se aceptaba su reemplaza-
miento, y se le ascendía a capitán el 27 de abril
de 1811. El 22 de julio de 1811 se le concedió
licencia para pasar a Filipinas, por asuntos pro-
pios, dejando, como ofreció, a beneficio de la jus-
ta causa, todos los sueldos y gratificaciones de
que gozaba. Las Cortes nombraron nuevo suplen-
te a Ventura de los Reyes, y cuando éste se incor-
poró el 6 de diciembre de 1811, pudo Pérez de
Tagle marchar a Filipinas. Se le dio de baja defi-
nitivamente el 31 de diciembre de 1813. En fecha
indeterminada heredó el título de marqués de su
abuelo Juan Manuel Pérez de Tagle, para quien se
creó en 1733. (Calvo Marcos 1883; Moya 1912;
Catálogo Títulos 1951)

Pérez Tapia, José. Corredor de Comercio del
Consulado de La Coruña, 1813. (Diario de La

Coruña, 21 octubre 1813)

Pérez Tello, Elíseo. Capitán, 1815; teniente coro-
nel, 1819; sargento mayor de Ayamonte (Huel-
va), 1815-1823.

Pérez Tello, Manuel. Sargento mayor, goberna-
dor del castillo de la Puebla de Guzmán (Huel-
va), 1819-1820.

Pérez de Tobia, José. Sacristán mayor y canóni-
go de la diócesis de Gerona (ya lo era en 1797 y
lo seguía siendo en 1816), gobernador de la mis-
ma, sede vacante, que en una pastoral fechada

Pérez de Tafalla, José Domingo
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en la ciudad a 28 de febrero de 1813 condena al
ejército insurgente de usar el veneno y el asesi-
nato como método corriente de su acción. Esto
suponía colaborar con los franceses en calmar al
pueblo. Seguía de gobernador en 1816. (Diario

de Barcelona, 28 febrero 1813; Guía del Esta-

do Eclesiástico Seglar y Regular de España,

1797 y 1816; Riera i Fortiana 1994)

Pérez Torresano, Alfonso. Subdelegado de Ren-
tas de Alcalá, miembro honorario del Tribunal de
la Contaduría Mayor de Cuentas, 1804-1820.

Pérez Torroba, José. Regidor de Cádiz, firma la
Protestación del Gobierno de Cádiz a su

vecindario, a la España, a la Europa, Cádiz, 1
mayo 1821, publicada en Diario Gaditano, 4 ma-
yo 1821: «Aunque los austríacos hayan ocupado
Nápoles, en Cádiz no se perderá la libertad; si
hace falta será la tabla de salvación para la pa-
tria». (Diario Gaditano, cit.)

Pérez Trelles, José. Capitán del regimiento de
Asturias, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Pérez de Tudela, Manuel. Confitero de Murcia,
en cuya casa de la calle Lencería, nº 22, se ven-
dían en 1822 ejemplares de los periódicos avan-
zados de la ciudad, sobre todo El Soplón y El

Mortero. (Tejera 1922)

Pérez Valdelomar, Benito (?, 1749 - Panamá, 3
agosto 1813). Ingresó como cadete en el Ejérci-
to en 1762, tomó parte ese mismo año en la cam-
paña de Portugal, y luego en la expedición a
Argel, 1775. Pasando a América, se halló en los
sitios de Mobile y Penzacola, 1780-1781. En Nueva
España fue sargento mayor del regimiento que lle-
vaba el nombre del virreinato. Por encargo del
virrey Revillagigedo durante dos años levantó
mapas del país, y de la costa desde Acapulco has-
ta Guatemala, con las consiguientes descripciones
geográficas. En 1797 rechazó un ataque inglés a
Puerto Rico. Nombrado en 1799 capitán general
de Yucatán, tomó posesión al año siguiente, contri-
buyendo a contener a los ingleses de Belice. En
1809 rehusó la comandancia de las provincias
internas. El 6 de agosto de 1810 fue nombrado
virrey de Santafé de Bogotá, cuando Nueva Grana-
da estaba ya en gran parte sublevada. Fue a La

Habana en 1811, a fin de obtener recursos para
reconquistar el virreinato. Allí organizó la
Audiencia. Tras una estancia en Portobelo, el 21
de marzo de 1812 llegó a Panamá, en donde ins-
taló su gobierno, incluida la Audiencia. Quiméri-
ca parece la noticia de que concedió a dos
peninsulares, uno catalán y otro madrileño, la
organización de partidas en favor de la buena
causa, en nombre de Fernando VII (El Redactor

General, 26 mayo 1812). De hecho no consiguió
nada. Renunció el mando, lo que fue efectivo el
19 de junio de 1813, y murió poco después. Sus
restos fueron trasladados a Mérida de Yucatán.
Dejó algunos diarios de sus campañas, las des-
cripciones geográficas ya mencionadas, y relatos
de viajes por Europa y por América del Sur, que
se han perdido. (Diccionario Historia 1968)

Pérez de Valdés, Benito (Candás, Asturias, 1759
- Oviedo, 18 diciembre 1842). Estudió en Madrid
y se estableció de farmacéutico en esta ciudad.
Publicó varios artículos sobre la flora asturiana
en el Memorial Literario, Madrid, 1788-1790,
ganándose el sobrenombre de el Botánico. Cul-
tivó también la poesía y al final de su vida fue
curandero. Suya es la música con que el 2 de
mayo de 1810 se cantaron en el teatro de Cádiz
los Recuerdos del 2 de mayo, de Juan Bautista
Arriaza. Su Obertura patriótica se anunció en
la sección de teatro de El Redactor General, 8
junio 1812. Se le deben las Cánticas de la revo-

lución asturiana, Oviedo, 1815 (reproducido
por Bellmunt y Canella en Asturias, 1895-1900,
II); y Romancero de Riego, Oviedo, 1820 (ree-
ditado por Miguel del Riego, Londres, 1841).
Maestro director de la compañía de canto de
Cádiz, 1819. Colaboró en El Ciudadano, Ovie-
do, 1820, con una «Oda a la instalación de las
Cortes del año 1820». Inédita quedó su Descrip-

ción y noticias del concejo de Carreño, que
preparó para el diccionario de la Academia de la
Historia. (Riaño de la Iglesia 2004; El Redactor

General, cit.; Saldoni 1868; Suárez 1936)

Pérez Valiente, José María. Caballero de la Orden
de Carlos III y consejero de Órdenes, 1808-1820. En
1809 la Junta Central le ordenó que se establecie-
se en Carmona. (AHN, Estado, leg. 28 C, doc. 152)

Pérez de Valladolid, fray Agustín. Padre general
de la Orden de San Juan de Dios. Con su nombre
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apareció el Manual procesional para el uso de

los religiosos de la Orden de N. P. San Juan

de Dios, Madrid, 1787, pero el verdadero autor
fue fray Diego José de Cádiz. Pérez de Valladolid
simplemente fue el que le encargó la redacción.
Así se hace constar en la segunda edición, Sevi-
lla, 1949, ya bajo el nombre de fray Diego. Pérez
de Valladolid fue autor de Carta pastoral que…

dirige a todos los religiosos de su filiación,
Madrid, 1790. Diputado a la Junta de Bayona,
cuya Constitución firmó, 7 julio 1808. (Palau y
Dulcet 1948; Sanz Cid 1922)

Pérez de Vargas, Jerónimo María, marqués del

Contadero (? - ?, 19 noviembre 1820). Obtuvo su
carta de sucesión en 1786. Afrancesado andaluz,
vendió sus fincas y en Andújar se unió a otras
familias afrancesadas que se trasladaban a
Madrid. (Catálogo Títulos 1951; Gazeta de Ara-

gón, 2 octubre 1811)

Pérez de Vargas y Quero, Francisco Javier, mar-

qués de la Merced. Hacendado, con título obteni-
do en 1796, diputado por Jaén a las Cortes de
1822-1823. Casado con María Agustina Castrillo y
Bernuy. (Cárdenas Piera 1989; Catálogo Títulos
1951; Ocios de Españoles Emigrados, III, nº 12,
marzo 1825, p. 218)

Pérez Ventana, José. En las elecciones a com-
promisario en la parroquia de Santa Cruz, Cádiz,
24 julio 1810, obtuvo 28 votos, saliendo elegido.
Fue uno de los nueve hombres buenos elegidos
el 12 de agosto de 1810 para la elección ulterior
del diputado de Cádiz. Obtuvo 39 votos. Miem-
bro de la Junta Superior de Cádiz, 26 junio 1811.
(Diario Mercantil de Cádiz, 27 julio y 21 agos-
to 1810; El Redactor General, 28 junio 1811)

Pérez de Vera, José. Subteniente del regimiento
de Fernando VII, antes Guías, a las órdenes de
Riego en enero-marzo de 1820. (Fernández San
Miguel 1820)

Pérez de Vera, Miguel. Comisario ordenador hono-
rario, 1817-1823.

Pérez Viala, Cristóbal (Villamalea, Albacete, 20
abril 1749 - ?, 9 noviembre 1822). Doctor en Teo-
logía por la Universidad de Orihuela, alumno en
el Colegio de San Fulgencio de Murcia. Capellán

de las Milicias de Mar. Archipresbítero de Úbeda
y canónigo de la colegiata de Santa María de los
Reales Alcázares. Obispo de Jaca, 10 junio 1815.
(Hierarchia Catholica 1968)

Pérez Villaamil, Jenaro (El Ferrol, 3 febrero 1807
- Madrid, 5 junio 1854). Hijo de Manuel Pérez
Villaamil y de María Duguet, ingresó a los 5 años
de edad en el Colegio Militar de Santiago, en el
que su padre estaba de profesor. Al mismo tiem-
po estudiaba dibujo en la Sociedad Económica
de Amigos del País. Se traslada después a Madrid
a estudiar en San Isidro, tarea que abandona en
1823 para defender la libertad con el grado de
subteniente. Herido y prisionero en Sevilla, fue
llevado al Hospital de la Sangre de la capital
andaluza, y después a Cádiz como prisionero de
guerra. Allí se le manifiesta su vocación pictóri-
ca, concurriendo a las clases de la Academia de
Bellas Artes. Reside en Cádiz hasta 1830, acaso
con un viaje a Inglaterra en 1827. En 1830 mar-
cha a Puerto Rico, con el encargo de pintar los
decorados del Teatro Tapia. Regresa a España
por Portugal en 1833, viaja por Andalucía, cono-
ce al pintor escocés David Roberts, se establece
en Madrid, 1834, y entra en contacto con la fami-
lia real. Miembro de la Academia de San Fernan-
do, 1835; uno de los fundadores del Liceo
Artístico y Literario, 1837; gran cruz de Isabel la
Católica, 1838; dibujante colaborador del Sema-

nario Pintoresco, 1839; pintor de cámara de la
reina, 1840. Exiliado en Francia, vive en París en
1843, en correspondencia epistolar con los reyes
de Bélgica, Holanda y Grecia, recibe la Legión de
Honor, la orden de Leopoldo de Bélgica y la gran
cruz de Carlos III. Teniente director de la Academia
de San Fernando, 1845, y catedrático de Paisaje de
la misma. Vuelve a París y hace amistad con Glinka.
Regresa en 1846, es nombrado profesor de la
Escuela Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos,
1848, y viaja continuamente por toda España. Es
sin duda el más importante paisajista romántico
español. Políticamente parece que no mantuvo los
ideales de su primera juventud. (Enciclopedia
Gallega 1974; Ossorio y Bernard 1975)

Pérez Villaamil, Juan. Cf. Pérez Villamil y Pare-
des, Juan.

Pérez Villamil, Francisco Javier. Desde Ribadeo,
septiembre 1809, denunció a varios sujetos

Pérez de Vargas, Jerónimo María
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inclinados al parecer al partido francés. (AHN,
Estado, leg. 29 I, doc. 313)

Pérez Villamil, Joaquín (Orense, ? - ?). Magis-
trado de la Audiencia de Galicia, 1815-1838, jubi-
lado en 1837-1838. No secundó a Porlier en
1815. (El Zurriago, nº 32, 1822)

Pérez Villamil y Paredes, Juan (Puerto de Vega,
Navia, Asturias, 1 mayo 1754 - Madrid, 20 febre-
ro 1824). Hijo de Agustín Pérez Villamil y de
Francisca Cayetana de Paredes, huérfano muy
pronto porque su padre falleció en octubre de
1754. Tras estudiar gramática latina y humanida-
des en la Obra Pía de Puerto de Vega, cursó Filo-
sofía y Jurisprudencia en la Universidad de
Oviedo, en cuya ciudad parece que le protegie-
ron sus allegados, los Méndez Vigo. Se graduó de
bachiller en Leyes, 30 junio 1770, y después rea-
lizó los cuatro años de pasantía obligatorios, pri-
mero en Oviedo con Felipe Canga Argüelles, de
diciembre de 1770 a agosto de 1773, y luego en
Madrid, en la Junta Práctica de Jurisprudencia
de Miguel Gabaldón y López, de noviembre de
1773 a marzo de 1775. Parece que en 1773 ejer-
ció en Oviedo una cátedra de estudios jurídicos,
privada o ligada a la universidad, actividad que
entonces era compatible con la pasantía. Se reci-
bió de abogado de los Reales Consejos en
Madrid, 6 mayo 1775, y se inscribió a continua-
ción en su colegio. Para ejercer tuvo que pasar la
prueba de limpieza de sangre. El 13 de diciem-
bre de 1780 se casó en Madrid con Teresa de la
Vega Ordóñez, hija del también abogado José de
la Vega Ordóñez, quien falleció siete años des-
pués. Pérez Villamil vivió en Madrid en la calle de
las Urosas, en la de la Magdalena y años después
en la de la Gorguera. Su primera obra fue Doctri-

na Doct. Antonii Gomezii, Madrid, 1776, título
traducido por Compendio latino ajustado a la

doctrina de Gómez a las leyes de Toro, que es
un estudio harto académico. Como miembro del
despacho de Miguel Gabaldón firmó con éste un
dictamen sobre un tema, cuyo contenido se
expresa muy bien por su largo título: Jesús,

María, y Joseph. Papel en Derecho. Respuesta

al manifiesto, que entregaron a los señores del

Consejo los diputados de los individuos, llama-

dos de la calle, que habitan en la isla de Mallor-

ca, en satisfacción de los que respectivamente

se opuso por la ciudad, cabildo eclesiástico, y

Universidad de la ciudad de Palma, capital

de aquella isla. A fin de que no se conceda a

los descendientes de judíos la igualdad que

solicitan con los hombres buenos del Estado

General del reino de Mallorca, y se observen

como hasta aquí los respectivos estatutos de

limpieza de aquella isla, y la costumbre

immemorial de excluirlos de todas las digni-

dades, oficios públicos, y entrada en los cuer-

pos y gremios de Mallorca, 15 febrero 1778,
impreso. La posición de Pérez Villamil en este
pleito es calificada de templada. Desde octubre
de 1781 era socio de la clase de Agricultura en la
Sociedad Económica Matritense, que dirigía
Campomanes. Siguió sus publicaciones con la
Disertación sobre la libre multitud de aboga-

dos, Madrid, 1783, aunque leída por el autor en
octubre de 1782, que es una muestra de la litera-
tura llamada proyectista, estudio sobre la «enfer-
medad política» del exceso de abogados (obra
reimpresa en 2004 por Servando F. Méndez y
Jesús Mella, con una excelente «Razón y prelimi-
nar de esta empresa», de la que he tomado la
mayor parte de los datos referentes a esta autor
en el siglo XVIII). En 1783 fue elegido para for-
mar parte de la Junta Particular de Ley Agraria,
constituida bajo la presidencia de Jovellanos, en
la que se le asignó el estudio de la «cría de gana-
dos como unida a la agricultura». Campomanes
le encargó la traducción del artículo «Juris-
prudencia» de la Enciclopedia, en el que
debía figurar un capítulo español. Pérez Villa-
mil para realizarlo quiso asociarse con Rafael
de Floranes, pero éste desistió, porque
consideraba que la Jurisprudencia española se
hallaba en muy mala situación. Colaboró con
Jovellanos en el proyecto de publicación del
Mercurio Económico y de una Gazeta, que
debía ser órgano de la sociedad. Participó tam-
bién en el informe elevado al Consejo Real sobre
las causas de la decadencia de las sociedades
económicas. Fue miembro destacado y vicepre-
sidente de la Academia de Derecho Patrio y
Público de Ntra. Sra. del Carmen, que la inaugu-
ró con un Discurso sobre el origen y antigüe-

dad de las academias, 11 diciembre 1779, que
se conserva manuscrito. El 14 de marzo de 1781
disertó en la Academia sobre Origen y estableci-

miento del Supremo Consejo de Castilla, sus

varios estados y dotación por mayor de cada

una de sus salas, cuyo texto se ha perdido. En
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esta Academia fue también censor de disertacio-
nes. Pérez Villamil en 1782 era también abogado
defensor de las temporalidades de los jesuitas.
Escribió también un Memorial en nombre de D.

Ignacio de Merás y D. Sabino Campomanes,

diputados de Asturias, al rey Nº. Sr. sobre que

los nobles del Principado no deben contribuir

a las milicias, ni quintarse para ellas, Madrid,
Ibarra, mayo 1784. Comenzó por estos años a
traducir De re rustica de Columela. Fiscal de la
Audiencia de Palma, hacia 1785, miembro de la
Sociedad Económica mallorquina. Se casó con
María de la Vega Ordóñez. Publicó Carta de un

profesor de Alcalá a un amigo suyo en

Madrid, sobre los sumarios de los cuatro pri-

meros reyes de Asturias, Madrid, 1786 (con el
seudónimo de Juan de Paredes), en la que cri-
ticaba a Vicente García de la Huerta. Replicó éste
el propio año 1786, y al parecer Pérez Villamil
volvió a replicar, pero no se tienen datos concre-
tos. Publicó Elogio del rey D. Carlos III, que

esté en gloria, Palma, 1789; Historia civil de la

isla de Mallorca, Palma, 1790, manuscrito que
se creía perdido, pero ha sido rescatado y publi-
cado por Jesús Mella Pérez y Julio Antonio
Vaquero Iglesias, Palma, Ayuntamiento, 1993.
Todavía en 1798 proyectaba un Plan de unas

instituciones del Derecho español, pero no lle-
gó a escribirlo. Regente de la Audiencia de Ovie-
do, 1798, no tomó posesión por haber sido
nombrado miembro del Consejo Supremo de la
Guerra. Académico de la Historia, 9 noviembre
1804, y de la Lengua, 13 noviembre 1804; presi-
dente de la primera, noviembre 1807 - abril 1811;
asesor del cardenal Luis de Borbón; auditor
general y secretario del Almirantazgo, en cuyo
ejercicio le cogió la invasión francesa. Se pensó
en él como sustituto de Jovellanos en la Junta
Patriótica de Jovellanos, que no llegó a existir,
sólo hasta que el asturiano llegase de Mallorca.
Se opuso al absolutismo en la Carta sobre el

modo de establecer el Consejo de Regencia

con arreglo a nuestra Constitución, Madrid,
fechado a 28 de agosto de 1808. En 1808 sufrió
un robo en su casa. Los ladrones se llamaban
José Suárez y Manuel Bendito. Redactó la céle-
bre proclama del alcalde de Móstoles, pero fue
internado en Francia. Según la Gazeta de Valen-

cia, 30 junio 1809, fue detenido en Madrid en la
redada de los días 24 y 25 de mayo de 1809, y
entonces llevado a Bayona. Regresó a España, al

parecer con licencia de Napoleón, para conti-
nuar la traducción de Columela de que ya se ha
hecho mención. Según Palau se trata de Los

doce libros de agricultura, que comenzó a
imprimirse en Madrid, pero no se terminó. Llegó
a Cádiz y en abril de 1812 se le nombró conseje-
ro de Estado. Se reveló en seguida como reaccio-
nario, a pesar de lo cual, o por ello, fue elegido
miembro de la Regencia del Quintillo, tomando
posesión el 29 de septiembre de 1812. Lorenzo
Calvo de Rozas le acusó ante las Cortes y ante el
país, y publicó su nombre como criminal, infrac-
tor de las leyes, de la Constitución, y de lo esta-
blecido por las propias Cortes, en Verdades

apoyadas en documentos auténticos, mayo
1812; y Diario Mercantil de Cádiz, 30 septiem-
bre 1812. Fue uno de los redactores o inspirado-
res del decreto de 4 de mayo de 1814, lo mismo
que lo había sido del Manifiesto de los persas,
lo que contrasta con su doctrina de 1808. Acadé-
mico de Bellas Artes, miembro de mérito de la
Sociedad Económica Matritense. Ministro de
Hacienda, noviembre 1814 - marzo 1815, confi-
nado en 1816 en Plasencia. Director de la Socie-
dad Económica de Oviedo, 1817-1820. En 1823
Fernando VII, ya absolutista, le restableció como
consejero de Estado. Poseía la gran cruz de Car-
los III y la Flor de Lis de la Vendée. Dejó algunos
manuscrito, uno, Disertación sobre la antigua

soberanía de la provincia de Cantabria,

publicado en 1851 (en el Memorial Histórico

Español). Éstos son: Informe sobre una ins-

cripción romana hallada en Orense, 1803;
Informe sobre la disertación o discurso histó-

rico acerca del verdadero lugar donde estuvo

Munda, escrito por D. José Ortiz y Sáenz el

año de 1805; Discurso leído en la Academia

de la Historia dando gracias por haber sido

nombrado director, 1807; Carta sobre la for-

mación del Consejo de la Regencia, con arre-

glo a la Constitución de 1812; Antigüedades

de los vaqueiros de Asturias, descripción y

noticias de los concejos de Boal, Coaña, El

Franco, Navia, San Martín de Oscos, San Tir-

so de Abres, Taramundi, Valdés y Villanueva

de Oscos. (AHN, Estado, leg. 28 A, doc. 30;
Pérez-Villamil 2004; Queipo de Llano 1953; Suá-
rez 1936; Palau y Dulcet 1948; El Redactor

General, 21 julio 1811, que lo toma del Argos

Manresano; Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
Ramírez Aledón 1996b)

Pérez Villamil y Paredes, Juan
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Pérez Villaronte, Juan (Ribadeo, 21 enero 1785 -
Madrid, octubre 1855). Hijo del licenciado y teso-
rero de la Santa Cruzada Juan Pérez Villaronte
(también llamado Juan Posada Pérez Villaronte),
quien en 1808 obtuvo carta ejecutoria de noble-
za, y de Josefa Trápaga de Rozas. Bachiller en
Leyes, 1 junio 1806. Junto con su amigo Víctor
José María de Silva y Gutiérrez escribió al rector
y claustro de la Universidad de Santiago, 1 junio
1808, pidiendo la formación del Batallón Litera-
rio, con el que luchó en la Guerra de la Indepen-
dencia, hallándose en varias acciones en el País
Vasco y en la batalla de Espinosa de los Monte-
ros, 10 y 11 noviembre 1808. En 1809 fue hecho
prisionero en Villafranca del Bierzo, pero se fugó
y pudo tomar parte en la defensa del Puente de
Sampayo, y en las batallas de Tamames, Medina
del Campo, Tormes y Villar del Rey. Recibió la
gran cruz de San Hermenegildo. En 1822 termi-
nó en Santiago la carrera de abogado. Ayudante
capitán del Colegio Militar de Santiago, incurso
en la capitulación de La Coruña en 1823. Tenien-
te de Infantería en Madrid, 1827; comandante,
15 abril 1833. Se le concedió el retiro, como
coronel, el 8 de octubre de 1834. El mismo año
es nombrado visitador de los Reales sitios de
San Fernando y El Escorial, y de la Real Ace-
quia del Jarama. Contador de la fábrica de ciga-
rros de Madrid, 1837; mayordomo de semana,
26 agosto 1837. Jefe de la Contaduría General
de Valores e intendente, 3 agosto 1838; jefe de
la Contaduría de Palacio, destituido por Argüe-
lles, pero repuesto en 1843. Senador electo por
Toledo, juró el 28 de octubre de 1844, diputado
por Villalba (Lugo), 1850-1853. Gran cruz de Isa-
bel la Católica, 1846. (Lence-Santar 1957; Mora-
tilla 1880)

Pérez Zaragoza Godínez, Agustín. Curioso perso-
naje que, según él mismo dice, tenía un destino
civil en la época de Carlos IV, pero con la Guerra
de la Independencia se hizo afrancesado, al acep-
tar el cargo de subintendente de Carrión, y se vio
obligado a emigrar a Francia. Desesperado, a pun-
to de suicidarse, halló consuelo en la religión.
Escribió entonces y publicó en Francia El fruto

de la religión en la desgracia o reflexiones filo-

sófico-morales de un español expatriado, víc-

tima de opiniones políticas, escritas para

consuelo y alivio de la humanidad afligida.

Dedicadas a la tierna y generosa madre

patria, Madrid, 1820 (reimpresión, al parecer).
Siguió con Memoria de la vida política y reli-

giosa de los jesuitas, donde se prueba que no

han debido volver a España por ser perjudi-

ciales a la religión y al Estado. Escrita en obse-

quio de Dios, del rey y de la patria, Madrid,
1820; El remedio de la melancolía, la floresta

del año 1821, o colección de recreaciones

jocosas e instructivas, Madrid, 1821, obra en
cuatro tomos que fue puesta en el Índice roma-
no por decreto de 11 de junio de 1827; Historia

de zorrastrones o descubrimiento interesante

de las finas y diabólicas astucias de los caba-

lleros de industria, rateros y estafadores,

Madrid, 1821, dos volúmenes traducidos del
francés y refundidos por el autor; La nueva

cocinera curiosa y económica y su marido el

repostero famoso, amigo de los golosos,
Madrid, 1823-1825, 3 vols.; traduce la Enciclo-

pedia de la juventud o sea compendio gene-

ral de todas las ciencias, Madrid, Eusebio
Aguado, 1825-1826, 4 vols.; Galería fúnebre de

espectros y sombras ensangrentadas, o sea el

hospital trágico de las catástrofes del linaje

humano, Madrid, 1831, 12 tomos, que fueron
reeditados por Luis Alberto de Cuenca en
Madrid, 1977. (Palau y Dulcet 1948; Index 1948;
López Tabar 2001a; cat. XIII Minotauro, Jaén,
2006)

Peri, Joaquín María. Ingeniero en segundo de
Marina, director de las obras del puerto y muelle
de Málaga, quien formó buzos, albañiles, marine-
ros y peones. Solicitó de la Regencia un año de
rebaja para los presidiarios, y repitió la petición
a las Cortes. Capitán de navío, ingeniero director
de Marina en Cádiz, 1819-1822; comandante
general del arsenal de Cádiz, 1823. (El Redactor

General, 9 diciembre 1813)

Peri, Juan. Comandante de ingenieros de Marina
del arsenal de Cádiz, 1821. Probablemente es
Joaquín María Peri.

Perico de los Palotes. Cf. Villanueva y Astengo,
Joaquín Lorenzo. 

Pericot. Afrancesado, al que se llama «brincador
de caminos de La Mancha». De ascendencia fran-
cesa, pues se dice que sus abuelos llegaron hace
siglo y medio, y todavía no ha podido hacerse
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cristiano. (Diario Crítico General de Sevilla, 18
noviembre 1813)

Pericote. Cf. García, Pedro. 

Perillá. Comandante francés de Laguardia
(Álava). El 11 de marzo de 1811 escribe una
carta al comandante de Maestu (Álava), que
fue interceptada por Espoz y Mina. Echa pes-
tes de Navarra y de su propia inacción, debida
a la falta de soldados. (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 9 abril
1811)

Periquillo (? - Valladolid, 8 febrero 1823). Gue-
rrillero feota, compañero del Rojo de Valderas.
Se le dio garrote. (Ocios de Españoles Emigra-

dos, III, nº 11, febrero 1825, p. 122, y VI, nº 30,
septiembre 1826, p. 248; Almuiña 1985)

Peris. Es uno de los firmantes del manifiesto
titulado A la España realista y a las demás

naciones de Europa, en el que, en 1822, Eguía
y su Regencia declaran la guerra a la otra Re-
gencia puesta en pie por el marqués de Mata-
florida. (Guiard 1905)

Peris, Bernardo. Coronel de Milicias que el 23 de
mayo de 1823 restablece el Ayuntamiento abso-
lutista de Madrid. (Faraldo 1906)

Peris, Francisco Pascual (Pego, Alicante, ? - ?).
Abogado, alcalde mayor de Jávea (Alicante),
1820; juez de primera instancia de Chiva (Valen-
cia), 1823.

Peris, Martín. Hijo de Martín Antonio Peris,
impresor de Valencia, activo desde 1771 hasta
1798. En esta fecha continuó su viuda, quien
probablemente falleció en 1815. Desde 1815
hasta 1820 siguió el hijo de ambos Martín Peris.
(Serrano y Morales 1898)

Peris y Martí, Bernardo. Coronel de Milicias
Provinciales, llegado a Marsella a comienzos
de noviembre de 1822. Declara haber escapa-
do a la persecución de los liberales. Sigue en
Marsella en febrero de 1823. El 23 de mayo
de 1823 restablece el Ayuntamiento absolu-
tista de Madrid. (AN, F7, 11992; Faraldo
1906)

Peris y Peris, Francisco. Capitán, gobernador
del fuerte de San Jorge en Cataluña, 1819-1823.

Peris y Romero, José. Alcalde mayor del Viso del
Marqués (Ciudad Real), 1819. 

Periu, Francisco de Paula. Impresor de la Isla de
León durante la Guerra de la Independencia. En
la sesión de Cortes del 6 de julio de 1811 se leyó
una exposición suya, en la que se quejaba del
allanamiento que sufrió el 26 de junio por parte
del gobernador militar, cuando estaba impri-
miendo el nº 10 del Robespierre Español, con
el pretexto de que no era lícito trabajar en días
festivos (era la noche del sábado al domingo). Ya
en 1821 figura su viuda. (Arco 1914)

Perol, José. Gobernador militar y político de
Manresa (Barcelona), 1815-1820; jefe político
de Gerona, 15 marzo 1822-1823.

Peromarta, Telesforo (? - Zaragoza, h. 1848).
Labrador, que se distinguió en los combates de
Zaragoza, especialmente el 4 de agosto de 1808.
Concejal en 1823. Casado con Ana Benedí, con
la que tuvo varios hijos. Una calle de Zaragoza, la
que antiguamente se llamó Mal Empedrada, lle-
va su nombre (La Sala Valdés 1908). Vivía en la
plaza de San Felipe, era empleado del Teatro Prin-
cipal. Su hija Ana María parece haber sido la
madre de Eduardo Jimeno Peromarta (1846-
1914), uno de los iniciadores del cine en Zarago-
za. (Sánchez Vidal 1994; La Sala Valdés 1908, cit.)

Perosa, Cristóbal. Exento del primer escuadrón
de Tropas de Casa Real, 1817-1818; exento del
segundo, 1819, otra vez en el primero, 1820-
1821.

Peroso, Alonso. Hijo del siguiente. Capitán de
Milicias Urbanas de Sevilla, secretario de su Jun-
ta Suprema, comisionado por la Junta Municipal
de Llerena, 1809. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 6)

Peroso Coronada, Manuel. Vocal de la Junta de
Sevilla, por el cabildo de jurados, 28 mayo 1808,
firmante del Manifiesto o declaración de los

principales hechos que han motivado la crea-

ción de esta Junta Suprema de Sevilla que en

nombre del señor D. Fernando VII gobierna

los reinos de Sevilla, Córdoba, Granada,

Pericote
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Jaén, provincias de Extremadura, Castilla la

Nueva y demás que vayan sacudiendo el

yugo del emperador de los franceses, Sevilla,
17 junio 1808, Cádiz, 1808, y Diario Mercantil

de Cádiz, nº 202-204 (coleccionado en Demos-

tración de la lealtad española, I). Comisiona-
do en diciembre para que se ocupase de la
fortificación de las entradas de Extremadura
hacia Andalucía y puntos de Sierra Morena, para
impedir la entrada del ejército francés. Capitu-
lar de Sevilla, que tomó parte en la procesión del
Santo Pendón de la Fe, 8 mayo 1814. (Diario

Mercantil de Cádiz, cit. y 5 junio 1808; Riaño
de la Iglesia 2004; AHN, Estado, leg. 15, doc. 6;
Diario Crítico General de Sevilla, 15 mayo
1814)

Perpiñán, Francisco de Paula, barón de La

Torre. Vecino de La Almunia de Doña Godina
(Zaragoza), pariente de Martín de Garay, al que
ayuda cuando éste en 1813 se propone restaurar
sus tierras, arrasadas en la Guerra de la
Independencia. Firmante de la Representación

que los regidores de la sitiada, Junta de

Administración y Gobierno del Santo Hos-

pital de Ntra. Sra. de Gracia elevan al augusto

Congreso de las Cortes, Zaragoza, 1820. (Alon-
so Garcés 2006; Palau y Dulcet 1948; cat. 56
Farré, enero 2004)

Perraso, Jacobo (? - ?, abril 1809). Italiano, al
que el magistrado Pedro Rodríguez de la Cela
formó causa en noviembre de 1808 «por delitos
de alto crimen», es decir, había sido espía, había
viajado de Madrid a Lisboa, con indicaciones de
Murat para Junot, a fin de conocer el mejor
modo de invadir España y de ayudar al general
Dupont, que se hallaba cercado en Sierra More-
na. Amigos suyos eran unos alemanes, Juan
Bautista Movillet, Luis Beneguet y Antonio
Malla, a los que se encausó también. La causa
pasó en abril de 1809 al Tribunal de Seguridad
Pública, que el día 24 le condenó a muerte en
garrote, que sufrirá en la cárcel, y luego su cadá-
ver se espondrá en la horca con un letrero que
contenga la expresión de su delito. (AHN, Esta-

do, leg. 29 G, doc. 232)

Perraza, Ignacio. Canario, probablemente de
Gran Canaria. En marzo de 1809 presentó, jun-
to con Felipe Massieu, un recurso al Tribunal de

Seguridad Pública, contra la orden de confina-
ción que el mismo tribunal les había impuesto.
Magistrado de la Audiencia de Canarias, 1823.
(AHN, Estado, leg, 29 G, doc. 221)

Perrines, Francisco (Medina del Campo, h. 1793
- ?). Condenado a cuatro años de presidio en
África, Valladolid, 19 agosto 1832. Se dice de él
que procede de Madrid. (Sainz Pardo 1832)

Perroqueti, Domingo. Sin duda pariente del
siguiente. Sargento del cuerpo de Voluntarios
Distinguidos de Cádiz durante la Guerra de la
Independencia. Dueño de una fábrica de hoja de
lata. Hizo tres cajas, que regaló a la Sociedad
Económica de Cádiz, y que ésta remitió a Ma-
drid con muestras de grana para la exposición
de 1827. Era tal el primor de las cajas que el 19 de
abril de 1827 se le nombró socio de mérito, con
la inscripción de premiado por la sociedad. (Acta
1830b)

Perroqueti, José. Dueño de un obrador de Cádiz,
que entregó enseres de campaña y 45 hojas de
lata para cartuchos de 500 cananas a la partida
de Juan Santiago Prat. Su mujer probablemente
se llamaba Josefa Bernal de Perroqueti. (D. P. en
El Redactor General, 20 marzo 1812)

Perrote, José. Maestrescuela de Mondoñedo,
deportado a las Canarias el 8 de mayo de 1821
por servil. (Gil Novales 1975b)

Persat, Maurice (?, 1788 - ?, 1858). Capitán de la
caballería napoleónica, condecorado por el
emperador en 1813, puesto en la reserva des-
pués de los Cien Días, forma parte de los Bri-

gands de la Loire, pero se exilia durante la
Restauración. En 1817 embarca para los Estados
Unidos, y en 1818 se une a las tropas de Bolívar.
Desencantado de los jefes suramericanos, en
febrero de 1819 se va a la Martinica, y de allí par-
te a luchar por la libertad de Grecia y a continua-
ción por la de España contra las tropas invasoras
del duque de Angulema, como comandante de la
caballería de Espoz y Mina. Escribió sus Mémoi-

res en 1838-1839, aunque permanecieron inédi-
tas hasta 1910. (Potelet 1986)

Persch, Jacobo Guillermo. Encargado de Nego-
cios de Dresde en Madrid, 1808. Vive en la calle
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del Soldado. El 11 de mayo de 1808 cumplimen-
tó a S. A. I. y R. el gran duque de Berg. (Diario

de Madrid, 14 mayo 1808)

Persiva, Juan Bautista (Villanueva de Alcolea,
Castellón, ? - ?). Abogado, corregidor de La Pal-
ma (Canarias), 1820.

Pertierra, Francisco. Sociedad Patriótica de Bar-
celona, 16 junio 1820.

Pertierra, Lázaro. Canónigo de Ceuta, que pidió
ser destinado al ejército durante la Guerra de la
Independencia. (Arzadun 1910)

Pery. Cf. Peri. 

Pescador, Miguel. Comerciante de Zaragoza,
nombrado por Palafox individuo de la Junta de
Hacienda. (Gazeta Extraordinaria de Zarago-

za, 5 septiembre 1808)

Pesci, José (Orbitello, Toscana, Italia, ? - ?, 15
agosto 1818). Guardia de Corps, 31 enero 1782;
subteniente agregado al regimiento de Infantería
de Milán, 11 agosto 1784; efectivo, 1 mayo 1787; de
Granaderos, 6 abril 1790; teniente, 5 octubre
1790. Se halló en la defensa de Orán, 22 noviem-
bre 1790, hasta que se concluyó. En febrero de
1792 fue enviado a reclutar gente para el ejérci-
to en Extremadura. Teniente agregado al regi-
miento de Iberia, 1 mayo 1792, hizo en Navarra
la guerra de 1793, y la de Portugal de 1801, par-
tiendo de Galicia, y de nuevo la de Portugal,
1807. Coronel, 2 agosto 1808. Siendo mayor
general de la cuarta división del ejército de Astu-
rias, el 1 de noviembre de 1808 le tocó la preci-
pitada retirada de Cangas de Tineo. Gobernador
militar de Gijón, 23 febrero 1809. Comandante mi-
litar de Santiago, 8 abril 1814, nombrado por
Castaños y aprobado por la Regencia. Brigadier,
28 noviembre 1814; gobernador militar de
Santiago, comunica la prisión del «faccioso» Por-
lier, Santiago, 23 septiembre 1815 (Gazeta Ex-

traordinaria de Madrid, 29 septiembre 1815),
lo que le valió el ascenso a mariscal de campo, 28
septiembre 1815. En diciembre de 1815 dimite
de la Comandancia de Armas de Santiago, y se le
manda de cuartel a Pamplona, pero el 24 de abril
de 1816 se deja la orden sin efecto. No hay expli-
cación. El 26 de junio de 1818 otorga testamento

en Palencia, con el que invalida otro anterior
hecho en Santiago: afirma que es católico, y dispo-
ne que se le entierre en la iglesia de San Francis-
co, si la hubiese de esta advocación en la ciudad
en que muriese. Está lleno de deudas, ya que no
ha percibido sus sueldos desde 1810. Ordena que
se paguen las siguientes cantidades: al marqués de
Vista Alegre, en Oviedo, 6.000 reales de vellón; a
José Teranes, comerciante en Gijón, 8.000 reales
de vellón; a Francisco Sayas, comerciante en
Santander, 5.000 reales de vellón; a José Maino,
comerciante en Ribadeo, 5.000 reales de vellón;
a José Roig, comerciante en Santiago, 7.304
reales de vellón; y a Manuel de la Riba, comer-
ciante de Santiago, 5.000 reales de vellón. El
resto de su capital lo deja a José y Pedro Cara-
basa, hijos de Enrique Carabasa y de su mujer
Isabel de Zorotosa, ya difuntos, que estuvieron
más de veinte años en su compañía. Nombra
albacea al presbítero Vicente Polo, de Frómista,
tío de los dos huérfanos. A ellos destina tam-
bién siete relojes de «frardiquetas», mientras
que todos los vestidos que no sean uniformes
deberán ser enviados a Orbitello. Al morir se
encontró en su poder dos legajos rotulados
Asuntos del día 17 mayo 1814 y Acon-

tecimientos de Porlier en Santiago, que se
entregaron al conde de Maceda. Comenta Bar-
thèlemy que el testamento de Pesci demues-
tra la profunda razón que tenía Porlier para
sublevarse, por la situación económica del
país. Probablemente no se daría cuenta de la
contradicción que había entre esto y su conduc-
ta. (AGMS)

Pesenti, Juan. Capitán de fragata, 1794; capitán
de navío, 1811-1823.

Pesey, José. Brigadier, comandante de Armas de
Santiago, que se distinguió en 1815 en la contra-
rrevolución contra Porlier. Sigue en activo en
1822. (El Zurriago, nº 37, 1822)

Pesía, José. Oficial de las secretarías del Conse-
jo por lo perteneciente a Estado, Guerra, Marina
y Hacienda, 1821-1823.

Pesino, José. Capitán, comisario de Artillería.
Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 1820. En
1823 pasó a Francia, protegido por el ejército
francés de ocupación. (Butrón 1996)

Persiva, Juan Bautista
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Pesino Butler, José. Oficial de Caballería, autor
de un discurso leído en la Tertulia Patriótica de
Zaragoza, 30 marzo 1821. Empieza con los feni-
cios, los cartagineses, los romanos, los bárbaros
del Norte, y los sarracenos, todos venidos a Espa-
ña a chupar nuestras riquezas (es la palabra que
emplea). Un país destinado por la naturaleza para
hacer felices a sus habitantes se convierte en
teatro de crueldades e infamias. Reyes suceden
a reyes y tiranos a tiranos. Pactan ambas potes-
tades, es decir, el Trono y el Altar, y dan lugar a
un monstruoso tribunal (la Inquisición). Empie-
zan las víctimas ilustres, los Padillas, los Lanu-
zas. Un nuevo descubrimiento, que tenía que
haber ido en provecho nuestro, acaba de des-
truirnos. «Inmensas riquezas vienen a nuestro
suelo, y con ellas la despoblación, la holgazanería
y la debilidad física y moral de la nación.» Los
filósofos deciden entronizar el imperio de la sabi-
duría: algunos de sus rayos nos alcanzan. Pero
apenas empezábamos a conocer nuestros dere-
chos y deberes, cuando nos invade un ejército
extranjero. Sigue una guerra asoladora, y Espa-
ña, al hacerse libre, fija los destinos de Europa.
Se reúne la nación, se dictan las leyes que su
soberanía reclama; pero el nuevo rey, tan espera-
do, no reconoce los derechos del pueblo. El des-
potismo engendra nuevas víctimas: Porlier, Lacy.
La luz vuelve a brillar, y por segunda vez España
fija la suerte de Europa. Los enemigos se han
recobrado, y siguen acechando. Hace un año que
somos libres, pero necesitamos medios más
enérgicos contra ello. El orador se fija en dos
puntos: las elecciones de Cortes y la conducta de
los funcionarios públicos. Los diputados deben
reunir «probidad, sana moral, patriotismo, firme-
za y talento regular». Pero hay que tener mucho
cuidado en este punto con los ministros del Al-
tar. Lo mismo hay que exigir en relación con los
funcionarios. Todos los habitantes de los pueblos
libres deben vigilar la conducta de las autorida-
des, «y delatarlas ante la ley, y ante el pueblo;
pero deben convencerse todos de que en este
hecho, no se ataca el empleo, sino al que lo ejer-
ce». Deben ser denunciados los funcionarios
contrarios al sistema, o criminales por cualquier
razón. De aquí la importancia de las reuniones
patrióticas, que no están hechas para herir a
nadie, sino para justificar sus palabras. «De este
modo acallaremos a los miserables que culpan
las reuniones patrióticas de exaltadas, diciendo

que sus individuos sólo respiran sangre, destie-
rros y venganza. Los infames nos temen, y por lo
mismo nos denigran. Los ciudadanos aquí reuni-
dos sólo desean paz, unión y felicidad; ved aquí
sus votos; mas si para esto fuese necesario san-
gre, sabrían derramarla. Hay que ser firmes; si
no, volverá a pasarnos lo que nos pasó en 1814.»
(Diario Gaditano, 22, 23 y 24 abril 1821)

Pesino Pesino, Luis (Barcelona, 30 septiembre
1772 - ?). Hijo de José Pecino (sic), y de María
Anna Pecino Fernández Maldonado (sic), el 17
de junio de 1776 ingresó de cadete de Artillería
en el Colegio de Segovia, en el que fue brigadier
(titulación escolar). Subteniente, 26 septiem-
bre 1780; teniente, 4 septiembre 1785. El 12 de
septiembre de 1794 recibe licencia para casarse
con María de la Concepción Butler y Melgarejo,
hija de Pedro Butler, comerciante de Sevilla, y
de Ana Melgarejo, natural de Sevilla. El 14 de
enero de 1789 se graduó de capitán de Infante-
ría, pasando a serlo efectivo el 27 de abril de
1793. En 1796 fue nombrado director de la fun-
dición de Sevilla. Jefe de brigada, 2 julio 1802;
graduado de teniente coronel, 2 mayo 1803;
teniente coronel, 6 agosto 1803; comandante de
Sanlúcar de Barrameda, 1805. Al llegar los fran-
ceses a Sevilla en febrero de 1810, salió de la
ciudad con otros oficiales, pero volvió por
orden del general Miranda: encontró la ciudad
en el mayor desorden, y tuvo la desgracia de
que su caballo lo tirase en tierra, lo que le pro-
dujo una contusión en el muslo y una fractura
en la ingle, lo cual le impidió salir de nuevo. El
marqués de Almenara, el general francés que
mandaba la Artillería y Gonzalo O’Farrill trata-
ron de atraerlo a su partido. Entregó la Maes-
tranza, y se hallaba en ello cuando la visitó el
Intruso. Como manifestó su repugnancia en ser-
virle, el 10 de febrero de 1810 obtuvo su licen-
cia absoluta, pero no pudo fugarse. El 25 de
marzo de 1810 lo llevaron al calabozo, debido a
que se aproximaba el marqués de la Romana, y
después volvió a su casa arrestado. En abril
recuperó la libertad. Volvió el Intruso a Sevilla,
y entonces se le dio a escoger entre servir o ser
llevado a Bayona. Prefirió lo primero, en la
fábrica de salitres, en la que alega que fue poco
activo. En febrero de 1811 se le nombró coman-
dante de Artillería de Granada, cuyo destino
renunció, alegando sus heridas. Consiguió el
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retiro, con 1.250 reales al mes, que nunca
cobró. Trató de fugarse con su hijo, pero sólo
éste lo logró el 23 de mayo de 1811, llegando a
Cádiz. Para ello había vendido su última finca,
pero la muerte de su hija y la estrecha vigilan-
cia a que le sometían los franceses y los afran-
cesados le impidieron la huida. Recibió la Orden
Real de España, 12 marzo 1812 (Gazeta de

Madrid del 18), sin haberla pedido. Todo ello
no fue obstáculo para que Cruz Murgeon, al
entrar en Sevilla, le entregase la comandancia
de Artillería, por lo que protestará El Redactor

General, 3 septiembre 1812. Él, por el contra-
rio, sostiene tener fama de patriota heroico,
pero como había jurado al Intruso, el Consejo
de Guerra de Generales del Puerto de Santa
María le sentenció por unanimidad a ser priva-
do de su empleo, honores y condecoraciones.
Recurrió el interesado, y el propio fiscal mili-
tar opinó que la sentencia era notoriamente
nula, porque la letra de las leyes es grave, pero
el espíritu de Pesino las desmiente. No tiene
derecho a vestir el uniforme de coronel, pero
sí a alguna asignación mensual. El 4 de julio de
1816 se le concedió el sueldo que pide, pero no
como retirado. El 1 de marzo de 1820 no hubo
variación. En 1831 era coronel retirado. (AGMS;
El Redactor General, cit.; Ceballos-Escalera
1997)

Pesino Pesino, Rafael (Barcelona, 24 diciembre
1756 - Zaragoza, 26 julio 1808). Hermano mayor
del anterior. Cadete de Artillería, 21 diciembre
1771; subrigadier, 12 octubre 1774; alférez de
Minadores, 23 julio 1778; y teniente de Minado-
res, 27 mayo 1782. El 13 de julio de 1790 obtie-
ne licencia para casarse con Joaquina Romeo;
hija de Alejo Romeo, y hermana de Fermín
Romeo: no lo hace entonces, pero sí en Segovia
el 5 de septiembre de 1792. Se dice que el incon-
veniente que había se ha desvanecido, pero no se
aclara en qué consistía; acaso el abandono de
Orán, 1791, en el que se halló. Teniente coronel
de Infantería graduado, 26 marzo 1794. Profesor de
la Academia de Artillería de Segovia, uno de los
que el 20 de diciembre de 1798 examinan la di-
sertación de Vicente Bérriz sobre la naturaleza
de las líneas curvas, con cita de los Principios

matemáticos de Newton. Teniente coronel de
Artillería, 25 marzo 1800; graduado de coronel
de Infantería, 5 octubre 1802. Gobernador de las

Cinco Villas, fue detenido el 13 de junio de 1808
y arcabuceado por sospechas de infidencia. Des-
mintiéndolas, Luis Villava le llama «jefe digno y
acreditado que en nada delinquió». Su mujer
falleció también, dejando ocho hijos en la mise-
ria. En 1817, a solicitud de los hijos de Pesino, se
buscó el proceso, pero no apareció. Nadie sabe
quién intervino en la causa, los supuestos jueces
negaron haber tenido nada que ver con ella.
Palafox recordaba que firmó la sentencia de
muerte, conformándose con lo que se le presen-
taba, pero sin poder saber en qué se basaba.
(AGMS; La Sala Valdés 1908; Pano 1908; Casa-
mayor 1908; Villava 1811; Lafoz 1992)

Pesoduro. Cf. Larrodé, Mariano.

Pesquera, Clemente. Eclesiástico que en el oto-
ño de 1812 abandonó Valladolid con el ejército
aliado. (Sánchez Fernández 2001)

Pessino. Cf. Pesino. 

Pestaña, J. Abogado, llevado en 1814 al castillo
de San Antón de La Coruña. (Meijide 1995)

Pestio, Rafael de. Coronel, teniente de rey en
Cartagena, 1820-1822; gobernador de Puebla de
Sanabria (Zamora), 1823.

Petecil. Jefe del batallón francés llamado del 55,
que impuso una fuerte multa al convento de reli-
giosas franciscanas de Villanueva del Arzobispo
(Jaén) por ocultar a patriotas. Se le llama sangui-
nario, pero es voz de enemigo. (Diario Mercan-

til de Cádiz, 19 octubre 1813)

Peterson. Cf. Prisonier.

Petit. Jefe de batallón francés, comandante
de un convoy de víveres, se vio atacado el 13 de
mayo de 1810 en los desfiladeros del Frasno y
Calatayud (Zaragoza). Herido, fue hecho pri-
sionero. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 26
julio 1810)

Petit, Juan Crisóstomo. Colaborador del Diario

de Valencia, según Tramoyeres.

Petons y Moxica, Juan. Mariscal de campo,
segundo cabo de Valladolid, 1818. 

Pesino Pesino, Rafael
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Petrés, barón de. Cf. Bassir de Brías, José.

Petrus, Bruno. Procurador, vocal de la junta for-
mada en Barcelona para apoderarse del castillo
de Montjuich. Comisionado por la Junta corregi-
mental de Barcelona, se incorporó al Congreso
Provincial de Cataluña el 16 de abril de 1810.
(Bofarull 1886, I, p. 366, y II, p. 99)

Peugnet. Oficial de la Legión de Honor, coman-
dante de Armas de Barcelona. Por un decreto del
10 de febrero de 1814, prohíbe las juntas tumul-
tuarias, tirar cohetes o señales de noche, pasar
cerca de los centinelas después del toque de reti-
rada, tener armas o municiones, hospedar a ex-
tranjeros, etc. (Diario de Barcelona, 11 febrero
1814, recogido en Diario Crítico General de

Sevilla, 8 marzo 1814). Al día siguiente prohíbe
sacar colchones, sábanas y frazadas, sin un certifi-
cado del Sr. Mambré, guardalmacén principal de los
hospitales, en el que conste que han entregado a los
mismos igual cantidad de objetos que los que quie-
ren hacer salir de la ciudad. (Diario de Barcelona,
cit. y 12 febrero 1814; Diario Crítico General de

Sevilla, cit.)

Pey, Juan. Librero de Barcelona, 1808. (Diario

de Barcelona, 4 enero 1808)

Peyra, Ramón. Emigrado en Inglaterra, consta en
enero de 1829 que el Comité de Ayuda le había
entregado hasta tres libras y diez chelines, en
pequeñas cantidades, para que pudiera subsistir.
(SUL, Wellington Papers)

Peyrí, Salvador de. Ateneo, 14 mayo 1820.

Peyró, Miguel. Alcalde mayor de Chelva (Va-
lencia) y su distrito, 26 mayo 1812. (Gazeta de

Valencia, 2 junio 1812)

Peyro del Río, Antonio. Regidor del Ayuntamien-
to de Molina de Aragón, vocal de su Junta Suprema,
firmante del bando del 13 de agosto de 1808,
miembro del tribunal, creado en virtud de ese
bando, para el secuestro y confiscación de los
bienes de los súbditos de Napoleón, 25 agosto
1808. Apoyó al capitán Manuel Cortés en su dis-
puta con la propia junta, sobre la cuestión del
poder en el señorío, septiembre-octubre 1808.
(Arenas López 1913)

Peyrolón, Francisco. Jefe de la firma Francisco
Peyrolón y Compañía, comisionado en Valencia
de la Caja de Consolidación de Vales Reales,
1809 (Gazeta de Valencia, 19 septiembre
1809). Francisco Peyrolón y Lasala figura como
comerciante en Valencia, 1802.

Pezuela, Ignacio de la. Autor de un artículo co-
municado, Cádiz, 10 septiembre 1812, El Redactor

General, 12 septiembre 1812, sobre el caso
Meade, en el que justifica a las autoridades
españolas. Secretario de Estado suplente (en
ausencia de Casa Irujo), 23 junio 1812. Dirigió
dos Circulares, una a los pueblos, Cádiz, 31
enero 1812, sin pie de imprenta, en la que soli-
citaba los datos en que se hallaban desde el pun-
to de vista de la Administración de Justicia, y
otra de la misma fecha, a los obispos y cabildos
eclesiásticos, en la que les pedía ayuda económi-
ca para el sostenimiento de la guerra. Escribió
Constitución política de la Monarquía Espa-

ñola, Cádiz, 1812. En sus preliminares firma el
decreto por el que se manda imprimirla, Cádiz,
marzo 1812, y el de las solemnidades con las que
debe publicarse y jurarse, Cádiz, 2 mayo 1812.
Se le menciona como posible regente. Miembro
de la Junta Provisional, 1820. Consejero de
Estado, 1821-1823, nada liberal según La Terce-

rola, nos 4 y 8. (Palau y Dulcet 1948; El Redactor

General, 24 junio 1812; Diario de Barcelona, 2
junio 1813; La Tercerola, cit.; Riaño de la Iglesia
2004)

Pezuela, Joaquín de la, marqués de Viluma

(Naval, Huesca, 22 junio 1761 - Madrid, 16 sep-
tiembre 1830). De linaje santanderino, ingresó
en julio de 1775 en el Colegio de Artillería, asis-
tiendo al sitio de Gibraltar, 1782, a la guerra
contra la República Francesa en Guipúzcoa,
1793-1794, siendo nombrado en 1803 subdirec-
tor de Artillería del departamento de Lima,
ascendiendo a brigadier en 1809, a mariscal de
campo en 1813 y a teniente general en 1815. Un
parte dirigido al marqués de la Concordia, Cuar-
tel General de Villapujuio, 1 octubre 1813, se
publica en Diario Crítico General de Sevilla,
21 mayo 1814. Con el seudónimo de El pensador

del Perú publicó A la nación española, Lima,
1814; y El pensador del Perú, Lima, 1815.
General en jefe del ejército del Perú, 1815, ganó
entre otras la batalla de Viluma, 1815, de la que
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le vino el título. Virrey del Perú, 1816-1821, en
que una conjura de generales le obligó a dejar el
cargo y a regresar a España. Publicó un Mani-

fiesto sobre el suceso, Madrid, 1821. Capitán
general de Castilla la Nueva, 1825. Su Memoria

de gobierno ha sido publicada en 1947 por V.
Rodríguez Casado y E. Lohmann Villena. Poseía
las grandes cruces de San Hermenegildo, de Isa-
bel la Católica y de San Fernando, ésta desde
1817. Una serie importante de papeles suyos, la
mayoría americanos, se conservan en la Biblio-
teca Menéndez Pelayo. Padre del siguiente y de
Juan Pezuela y Ceballos, conde de Cheste.
(Carrasco y Sayz 1901; Diccionario Historia
1968; Revuelta Sañudo 1994)

Pezuela y Ceballos, Manuel de, marqués de Vilu-

ma (La Coruña, 8 enero 1797 - ?, 1876). Segun-
do marqués de Viluma. Hijo de Joaquín de la
Pezuela, primer marqués, y de Ángela de Ceba-
llos. Su familia procede del lugar de Entramba-
saguas, donde está el barrio de Pezuela, en la
Junta de Cudeyo, siendo su casa una de las más
poderosas de la comarca. Por su matrimonio con
Francisca de la Puente y Bustamante, condesa
de Casa Puente, se vinculó al mundo de la bur-
guesía que medraba en torno al puerto de
Santander. Subteniente de Artillería, 1812.
Capitán, implicado en la conspiración de Díaz
Porlier, 1815, lo que le valió una estancia en el
castillo de San Antón de La Coruña. Durante el
Trienio liberal figuró entre los elementos libera-
les exaltados. En septiembre de 1823 se ofreció
para hacer de enlace entre López Ballesteros y
Riego, con la esperanza de que todavía ambos
pudiesen llegar a una avenencia. Purificado en
1830. Fue autor de Noticia sobre el origen,

progresos y estado actual de los cohetes de

guerra llamados a la Congrewe, Madrid, 1833.
Evolucionado hacia ideas conservadoras, fue del
grupo moderado de 1834. Durante dicho año
ejerció como gobernador de la provincia de San-
tander, encargándose de canalizar los ánimos
radicales de los santanderinos durante los últi-
mos meses de 1833 hacia vías más conservado-
ras. Se inclina decididamente hacia ideas
ultraconservadoras con el triunfo de la Regencia
de Espartero. Tras la caída del general, es elegi-
do diputado por esta provincia durante la legis-
latura moderada de 1844 y 1845. En el Gobierno
formado el 3 de mayo de 1844 por el general

Narváez ocupó la cartera de Estado, siendo el
primero en requerir la revisión de la Constitu-
ción de 1837, pretendiendo volver a la fórmula
de la Carta otorgada, pasando así a ocupar la
posición más conservadora del liberalismo. Su
dimisión constituyó el punto de partida de una
escisión dentro del partido liberal, que dio lugar
a la creación de un nuevo partido que se tituló
«monárquico», siendo su ideario muy próximo al
absolutismo. Presidente del Senado, 1846. Dipu-
tado por Madrid, 1866-1868. Fomentó en 1868 la
Asociación de Católicos, a fin de luchar contra
las izquierdas. (Moratilla 1880; Diccionario His-
toria 1968; Vigón 1947; Historia de los Generales
1840; AGMS; voz escrita por Vicente Fernández
Benítez, con algunos añadidos)

Pfluoger, Gabriel. Compañero de Lacy, uno de los
cuatro condenados a muerte, liberados en el mar
y llegados a Cartagena el 18 de marzo de 1820.
Teniente coronel, capitán del regimiento de suizos
Wimpffen. Comandante de Armas de Manresa.
Presidente o conservador del orden en la Socie-
dad Patriótica de Manresa, 30 diciembre 1822.

Phillipon, Armand, barón. General de Ingenieros
francés, gobernador de Badajoz, del que se publi-
can, con notas, dos cartas, al duque de Dalmacia y
al conde Erlong, Badajoz, 16 y 28 diciembre 1811,
en Diario Mercantil de Cádiz, 27 y 28 enero
1812, copiado en Gazeta de Aragón, 6 abril 1812
(las toma del Estado Mayor del Sexto Ejército).
Hecho prisionero en Badajoz por los ingleses el 7
de abril de 1812, y llevado a Inglaterra, donde fue
puesto en libertad bajo palabra. Pese a ella, se
fugó. Las fechas de estas noticias no concuerdan.
(Diario Mercantil de Cádiz, cit. y 30 agosto
1811; Nómina Mariscales 1813; Rincón 1930)

Philopatro, Teodosio. Cf. Filopatro, Teodosio.

Philopatros. Cf. Filopatro. 

Pí, Jaime (Valencia, ? - Barcelona, 4 junio 1808).
Ejecutado por enganchador, es decir, por incitar
a los soldados franceses a la deserción. (Diario

de Barcelona, 5 junio 1808)

Pi, Leopoldo. Comisario de Policía en la Barcelo-
na ocupada. Se le formó causa el 9 de junio de
1814. (Estafeta Diaria de Barcelona, 1814)

Pezuela y Ceballos, Manuel de
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Pi de Arrós, Manuel. Afrancesado, director de la
fábrica de Sevilla, en donde se fabricaron los
cañones que bombardearon Cádiz. (Solís 1958)

Pi de Carabasa, Antonio. Cónsul en el Algarve
(Portugal), 1819-1823.

Pi y Monteis, José. Autor de El siglo ilustrado,

o sea quince días en Madrid, permanencia

de un curioso impaciente que no pudo llegar

a más, y pintura fiel de las costumbres de la

corte de este siglo, Barcelona, 1830; El Esopo

de Madrid. Nueva colección de fábulas caste-

llanas que no son de Iriarte ni de Samanie-

go, Barcelona, 1831; Un poco de cosa o sea

ratos entretenidos, Barcelona, 1831; El cuadro

de Rafael o sea las travesuras estudiantinas.

Pieza joco-seria moral, Barcelona, 1831; Las

seis bodas. Sainetes, Barcelona, s. a.; El ciego

en la encina, drama en cinco actos traducido
del italiano, Barcelona, 1832 (Palau y Dulcet
1948); Diccionario manual escogido de com-

pleta erudición y espíritu de los mejores dic-

cionarios, por una sociedad de aficionados a la
literatura española, Barcelona, imprenta de Juan
Oliveres, 1834 (portada en otro libro de Olive-
res). (Palau y Dulcet 1948, cit.)

Pia, caballero. Coronel mayor del segundo regi-
miento francés de Infantería de línea, firmante
de la rendición de Rosas, 5 diciembre 1808.
(Gazeta de Madrid, 14 diciembre 1808)

Piatoli, Francisco. Bailarín de la compañía de bai-
les del teatro de Barcelona, acaba de llegar a la ciu-
dad. Se ofrece como profesor de bolero, fandango
y demás bailes españoles, así como franceses e ita-
lianos. Clases en su casa, Conde del Asalto, nº 94,
entresuelo, o a domicilio. La sesión del 18 de
enero de 1814 se hace a su beneficio. (Diario

de Barcelona, 9 abril 1813 y 18 enero 1814)

Picado Franco, Lino Matías. Presbítero, ex
benedictino. Autor de Historia del origen,

acontecimientos y acciones de guerra de la

sexta división del Segundo Ejército (o sea de

Soria) durante nuestra sagrada lucha, al

mando del Excmo. Sr. don José Joaquín Du-

rán y Barazabal, Madrid, 1817, 2 vols.; Los

antropófagos que han aparecido en Madrid,

Madrid, 1821, con el anagrama de Onil Pidoca y

Narcof; y de Los comuneros de hogaño no son

como los de antaño, 4 números, Madrid, 1822
(se le contestó con Los comuneros de hogaño

imitan a los de antaño). Abad de San Juan de la
Peña (Huesca), es nombrado el 15 de febrero de
1830 abad de San Cugat del Vallés (Barcelona).
Siguió publicando Breve Contestación a la

obra titulada: «Pintura de los males...» José

Presas, Burdeos, 1829; Breve contestación a la

obra titulada «El Triunfo de la verdad...»

José Presas, Barcelona, 1831; y Vindicación

del rey don Pedro I de Castilla, Barcelona,
1831. (Palau y Dulcet 1948; Diario de Barcelo-

na, 23 febrero 1830)

Picardo, Antonio María. Comerciante, caballero
de Carlos III, miembro de la Sociedad Económi-
ca de Cádiz, 1818. Ya había fallecido en 1830.
(Acta 1830b)

Picardo, Esteban. Impresor de Cádiz, 1818 o
antes, y redactor del Diario Mercantil de

Cádiz, 1820. Regente de la Imprenta Gaditana,
Cádiz, 1820-1826. Después de 1823, durante la
ocupación francesa de Cádiz, fue uno de los
obligados a dar alojamiento a los oficiales
extranjeros. (Butrón 1996)

Picazo, José Santiago. Alcalde mayor de Calaspa-
rra (Murcia), 1817-1820, juez de primera instan-
cia interino de Molina de Aragón (Guadalajara),
1821.

Pich, José. Vecino de Barcelona, uno de los con-
cesionarios particulares de minas plomizas.
(Álvarez Veriña 1823)

Pich, José Antonio. Notario de Barcelona, y
prior, llamado el 10 de abril de 1809 por el re-
gente Madinaveitia, para que rectificase la nega-
tiva de la víspera a jurar a José I; cosa que no
hizo. (Bofarull 1886, I, p. 334)

Pichini, monseñor. Se dice que preside, con el
abate Armónico, una junta de capuchinos y des-
calzos, 1813, con implicaciones políticas reaccio-
narias. (El Redactor General, 24 mayo 1813)

Pichó, Gabriel (? - Murviedro, 12 enero 1811).
Lector dominico de Valencia, fusilado por los
franceses. (Fortea 1819)
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Pichó y Ruiz, Pedro. Autor de Sermón, Valen-
cia, 1800; y de Lecciones de bellas letras y

educación, o colección de opúsculos del Dr.

…, Valencia, 1818. (Palau y Dulcet 1948)

Pichón, L. A. Autor de Manual del derecho

parlamentario, París, Librería Americana,
1827. (Cat. Subastas El Remate, 29 septiembre
2005)

Pichones y Medita, Ambrosio. Comprometido en
Valencia en la conspiración de 1831. (Colección
Causas 1865, V, p. 256)

Picó, Francisco. Jefe guerrillero que se hallaba
cerca de Castalla (Alicante), con el de su mis-
ma clase Pascual Gil, cada uno con 60 hombres
a pie y 20 a caballo, cuando el 7 de marzo de
1812 se vieron envueltos por una columna ene-
miga, frente a la que sólo cabía rendirse o
abrirse paso. Optaron por lo segundo, mataron
a 15 franceses, y se salvaron dejando 3 muertos
y 8 prisioneros. (Gazeta de Aragón, 6 junio
1812)

Picó, Juan. Capitán de somatenes en las inmedia-
ciones de Gerona, 1809. (Gazeta de Valencia,
25 agosto 1809)

Pico, Juan del. Comisario de Guerra, 1815-1823.

Pico, Juan Antonio. Regidor de Madrid, cuya
continuidad en el cargo se acordó el 10 de agos-
to de 1812. (Soldevilla 1813)

Pico, Ramón Antonio. Contador principal de la
provincia de La Mancha, subdelegado del parti-
do de Ciudad Real, mayo 1812. Intendente de
provincia, 1811-1822 (Diario Mercantil de

Cádiz, 14 junio 1812). Envía a Juan Bautista
Erro, Fontanarejo de los Montes, 22 mayo
1812, los datos sobre movimiento de tropas
recibidos de Claudio de Torres. (Gazeta de

Aragón, 27 junio 1812; Diario Mercantil de

Cádiz, cit.)

Pico de Lobo, Juana. Socia de la Sociedad Eco-
nómica de Cádiz, 6 marzo 1828. (Acta 1830b)

Picolomini, Antonio Benito de. Secretario del
Montepío de Loterías, 1819-1823.

Picón, Gregorio. Ayudante mayor del quinto
batallón del Tren. Departamento de Artillería de
Segovia, 1820-1823.

Picornell, Bartolomé. Preso en Palma por deser-
tor, ante las sospechas de que sea pariente del
siguiente y podría unirse a él, las autoridades,
Aranjuez, 9 junio 1807, le mandan al presidio del
Peñón. No se sabe qué fue de él. (Hoja manuscri-
ta, firmada por Caballero, ofrecida en el cat. 64
Hesperia, 2004)

Picornell y Gomila, Juan Mariano (Palma de
Mallorca, 1759 o 1767 - Cuba, 1825). Hijo de Pon-
ce Picornell y de Margarita Gomila, terratenien-
tes acomodados, después de estudiar filosofía en
Palma pasó a la Universidad de Salamanca, en la
que se recibió de bachiller en Filosofía, 1778.
Fue actuante en la Academia de San Agustín,
maestro de primeras letras en Salamanca, y des-
pués profesor de filosofía y alcalde de la Santa
Hermandad. Se casó en 1780 con Feliciana Obis-
po Álvarez y Torres, con la que al año siguiente
tuvo un hijo. Miembro de la Sociedad Económica
Matritense, 1784, y de la Vascongada, 1787. Fue
autor de Examen público, histórico y geográ-

fico a que expone don..., socio de la Real

Sociedad Económica de Madrid, a su hijo

Juan Antonio Picornell y Obispo de edad de

tres años, seis meses y veinte y cuatro días,
Salamanca, 1785 (tras el cual Carlos III le pensionó
con 6 reales diarios); Discurso teórico-prácti-

co sobre la educación de la infancia, dirigido

a los padres de familia, Salamanca, 1786 (nue-
va edición en 1989 en Escritos pedagógicos de

la Ilustración, a cargo de A. Mayordomo Pérez
y L. M. Lázaro Infante); Catecismo político

para la instrucción de la infancia española,
1787, que envió a Floridablanca. Una versión
posterior, de 1789, con el título de Plan de

educación. En estos trabajos educativos co-
laboró con Pedro Estala (Arenas Cruz 2003).
Traduce de Charles Mathon de la Cour el Discur-

so sobre los mejores medios de excitar y

fomentar el patriotismo en una monarquía,

sin ofender ni disminuir en cosa alguna la

extensión del poder y ejecución que es propia

de este género de gobierno, Madrid, 1790, con
prólogo del traductor. Este folleto trasluce ya
sentimientos republicanos, con influencia de
Montesquieu, Rousseau y Mably. En estos años

Pichó y Ruiz, Pedro
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Picornell estudió inglés y francés, y también física
y química con José Lax. Como dice Iris M. Zavala
la lectura de Mably le influyó profundamente. En
1792 el conde de Aranda lo envió a Talavera para
arreglar las escuelas. Se ocupó también de asun-
tos industriales, como perfeccionar una fábrica
de baldosas y mejorar el tinte de una fábrica de
sombreros. Viajó por el interior del país, lo que
le hizo tomar conciencia de la miseria en la
que vivía gran parte de la población. Todo ello
le llevó a la famosa conspiración de 1795, lla-
mada de San Blas, que era un intento de pro-
clamar la república, en el que participaban, con
Picornell, un grupo de amigos. Descubierta en
enero de ese año, el proceso duró del 23 de
marzo de 1795 al 2 de mayo de 1796. Los reos
principales fueron declarados culpables, y con-
denados a la horca, sentencia conmutada des-
pués por la de destierro en América. Picornell
es enviado a Panamá, José Lax y Sebastián
Andrés a Puerto Cabello y Manuel Cortés Cam-
pomanes a Portobelo. Se dice que Lax se había
vuelto loco. En junio de 1797 Picornell, Andrés
y Cortés se fugaron del calabozo, Andrés fue
detenido de nuevo, pero Picornell y Cortés
lograron llegar a Curaçao. Imprimieron algu-
nos textos que se introdujeron en España y en
América. Entre esos papeles se cita unas
Ordenanzas para la liberación, una alocución
A los habitantes libres de la América espa-

ñola; y la traducción de los Derechos del

hombre y del ciudadano, que había hecho
Antonio Pons, a instigación de Picornell. Éste
en 1798 fue a Caracas, Trinidad, Guadalupe y
Curaçao. En enero de 1799 fue condenado de
nuevo a la horca. La revolución ha pasado a ser
la llamada de Gual y España. Picornell estuvo
en México, Texas, Cuba, vivió en Baltimore y
en Filadelfia, e incluso en París. En 1811 se une
a los rebeldes venezolanos, y en 1812 a los
mexicanos que encabeza José Álvarez de Tole-
do. Las fluctuaciones de estos años le llevan en
1814 a entrar al servicio de Fernando VII, soli-
citando el indulto y ofreciéndose a delatar des-
de Nueva Orleans todos los futuros intentos de
sublevación. Justifica su actitud anterior,
diciendo que iba contra Godoy, no contra el
rey. Parece ser que fue perdonado en 1816, sin
permitírsele regresar a España. Entre 1818 y
1820 Picornell escribe sobre medicina, y en
1820 se instala en Cuba como médico. (Zavala

1969 y 1981; García Chuecos 1949, quien da la
fecha de nacimiento de 1759, y publica los docu-
mentos administrativos relativos a la revolución
americana; Grases 1949 publica los textos políti-
cos y deshace las confusiones surgidas con otros
editores de los Derechos del hombre)

Picos, Antonio. Escribano de Granada, preso el
2 de febrero de 1821 junto con los magistrados
de la Audiencia como enemigos del sistema.
Conducido a un convento, se le forma causa. (Gil
Novales 1975b)

Picot, Joaquín. Sargento del segundo batallón de
Milicia Nacional Voluntaria de Valencia. Tertulia
Patriótica de Valencia, 21 diciembre 1821.

Picota. Ordinario de Correos de Salamanca, que
fue víctima de un importante robo en abril o
mayo de 1811. (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 9 julio 1811)

Picton, sir Thomas (Poyston, agosto 1758 -
Waterloo, 18 junio 1815). El menor de los hijos
de Thomas Picton, ingresó el 14 de noviembre de
1771 en el duodécimo regimiento de Infantería,
mandado por su tío William Picton, estudió en la
Academia Militar de Little Chelsea, y después se
incorporó a su regimiento en Gibraltar, dedican-
do sus ocios a estudiar español y a la lectura de
obras profesionales. Teniente, marzo 1777; capi-
tán, 28 enero 1778, fecha en que regresó a Ingla-
terra. En 1783 su regimiento se amotinó, al ser
disuelto; la pronta acción de Picton evitó lo peor,
y recibió el agradecimiento del propio rey. Que-
dó sin embargo con media paga, en su casa,
leyendo los clásicos, en total oscuridad. A finales
de 1794 Picton se embarcó para las Antillas,
siendo nombrado mayor y ayudante de campo de
sir Jonh Vaughan, y luego de su sucesor en el
mando sir Ralph Abercromby, a cuyas órdenes
contribuyó a tomar la isla de Santa Lucía. Esto le
valió en 1796 el ascenso a teniente coronel, con
antigüedad de 22 de junio de 1795. Siguió a
Abercromby a San Vicente y a Martinica, y tras
un viaje a Inglaterra, se halló en la rendición de
Trinidad el 17 de febrero de 1797. Debido a su
conocimiento de español fue nombrado goberna-
dor y comandante general de la isla, en la que
construyó carreteras, redujo con mano dura las
sublevaciones de las tropas de color, y estableció
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el comercio con el continente, a pesar de que las
autoridades de Caracas y Guayana pusieron pre-
cio a su cabeza. Dio una proclama, Puerto de
España, 7 junio 1797, en la que además de las
cuestiones comerciales ofrecía la ayuda de Gran
Bretaña a cuantos en el continente quisiesen
sacudir el yugo español (publicada por Walton
1814). A su influencia se debió que Trinidad que-
dase como posesión británica, al llegar la paz en
1801. Brigadier general, 22 octubre 1801. Por
razones humanitarias tuvo que dimitir del pues-
to civil y militar en 1803, después de que se nom-
brasen interventores y que se iniciase una
investigación; a pesar de lo cual fue felicitado ofi-
cialmente por el duque de York. Entonces se
ofreció para la expedición que trataba de recon-
quistar Santa Lucía y Tobago, quedando, tras el
éxito, de gobernador de Tobago. En octubre de
1803 marchó a Inglaterra, obligado a defenderse
ante las acusaciones de tortura, empleada por él
en Trinidad. Fue arrestado, su tío le salvó pagan-
do una inmensa suma, y aunque fue declarado
culpable en un caso, las autoridades echaron la
culpa a las leyes españolas, y declararon termi-
nado todo el procedimiento. Mayor general, 25
abril 1808. Participó en julio de 1809 en la expe-
dición de Flushing, Holanda, siendo nombrado
en septiembre gobernador de la plaza. En enero
de 1810 se le ordenó pasar a Portugal, comen-
zando así su papel en la llamada Peninsular War.
A lo largo de 1810 y 1811 defendió Portugal fren-
te a Masséna y luego Marmont, y en mayo-junio
de 1811 se encontraba en el Guadiana, entre
Elvas, Campo Mayor y Badajoz. De allí siguió
hacia Ciudad Rodrigo. En octubre de 1811 murió
William Picton, dejándole su fortuna. En enero
de 1812 comenzó el sitio de Ciudad Rodrigo, y en
marzo el sitio de Badajoz, ciudad asaltada el 6 de
abril de 1812. Pasó a Salamanca, y en agosto
entró en Madrid. En su patria fue muy alabado
por sus acciones. Tras un permiso en Inglaterra,
volvió a la península en la primavera de 1813.
Teniente general, 4 junio 1813. Se halló en la
batalla de Vitoria, en el sitio de Pamplona y en el
asalto a San Sebastián, 31 agosto 1813, tras lo
cual regresó a Inglaterra. En diciembre volvió a
España, entrando en Francia, hasta culminar en
la batalla de Toulouse, 10 abril 1814. La Cámara de
los Comunes le dio las gracias, y en 1815 fue hecho
caballero de la Orden del Baño. Los Cien Días aca-
baron con su carrera. Herido malamente, no murió

sin embargo de la herida, sino porque le alcanzó un
segundo proyectil. La Cámara de los Comunes
ordenó levantarle un monumento en la catedral de
San Pablo, y tuvo otros homenajes póstumos.
Estuvo casado con Catalina Cochrane Maraham,
quien el 18 de noviembre de 1827 dirigió una car-
ta al Morning Post de Londres, en la que decía
que Picton se hallase donde se hallase servía siem-
pre al interés de Inglaterra. Según esta señora Pic-
ton, de haber vivido, pensaba dirigirse a Grecia. En
1836 aparecieron en Londres sus Memorias, reco-
gidas por Robinson. (Dictionary 1975; Walton
1814; Vadillo 1836)

Pidal, marqués de. Cf. Pidal y Carniado, Pedro
José.

Pidal y Carniado, Pedro José, marqués de Pidal

(Villaviciosa, Asturias, 25 noviembre 1799 -
Madrid, 28 diciembre 1865). Hijo de José Pidal y
de Antonia Carniado, estudió en Villaviciosa y a
partir de 1814 en Oviedo Filosofía y Jurispru-
dencia. Estudiante liberal, figuró en la Compañía
Literaria, 1820, licenciándose en Leyes y Cáno-
nes en 1822. Para entonces ya había publicado
un libro de versos: Ocios de mi edad juvenil,

Oviedo, 1818; y contribuyó a fundar y fue redac-
tor de El Ciudadano, Oviedo, 1820; fue director
de El Aristarco, Oviedo, 16 mayo - 10 noviembre
1821. Desde 1821 fue también redactor de El

Espectador de Madrid, a cuya ciudad se trasladó
en 1822, entrando de pasante de Cambronero, y
tomando parte en las actividades del Ateneo. En
1823 siguió al Gobierno a Sevilla y Cádiz, perma-
neciendo oculto en Cádiz y Puerto de Santa
María, hasta que en 1828 pudo legalizar su situa-
ción y regresar a Villaviciosa (la Audiencia de
Oviedo lo había condenado a ocho años de presi-
dio por su militancia en la Compañía Literaria).
Alcalde mayor de Cangas de Tineo (hoy del Nar-
cea), 1834; juez de primera instancia después de
Villafranca del Bierzo (León) y Lugo. Magistrado
de la Audiencia de Pamplona, 1837; fiscal del Tri-
bunal de Cuentas, 1838, con lo que pudo residir
en Madrid como deseaba. Diputado por Asturias,
1838, y ya ininterrumpidamente, salvo breve
intervalo, hasta que pasó a ser senador vitalicio.
Se dio a conocer con un Discurso en favor del
restablecimiento del diezmo, que al parecer
publicó en 1838. Codirector con Gervasio Giro-
nella de la Revista de Madrid, 1839-1843, en la

Pidal, marqués de
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que publicó muchos trabajos. En 1840 Espartero
le depuso de la fiscalía del Tribunal de Cuentas,
lo que aprovechó para pasar una temporada en
París. Se casó por entonces con Manuela Mon y
Menéndez, hermana del hacendista Alejandro
Mon. Presidente de la Academia de Legislación y
Jurisprudencia, 1840-1843, fundó y dirigió en
Barcelona el Álbum pintoresco universal, 1842-
1843. Volvió a ser diputado en la segunda legisla-
tura de 1843, colaborando en la farsa isabelina de
la deposición de Olózaga. Ministro de la Goberna-
ción, con Narváez, 3 mayo 1844 - 12 febrero 1846,
y de nuevo con Istúriz, 12 abril 1846 - 28 enero
1847. Entonces recibió el título con el que es
conocido. Su moderación es satirizada en El Tío

Camorra, 1847-1848. Ministro de Estado, 29
junio 1848 - 14 enero 1851. De nuevo ministro de
Estado, 12 octubre 1856 - 15 octubre 1857. Presi-
dente de la Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas, 1857, y embajador en Roma. Paralítico
desde 1859, senador vitalicio, recibió el Toisón de
Oro, 1864. Publicó muchos libros, algunos en
colaboración, como la Galería de hombres céle-

bres contemporáneos, Madrid, 1841-1846; Co-

lección de algunas poesías castellanas anteriores

al siglo XV para servir de contribución a las

publicadas por don Tomás Antonio Sánchez,
Madrid, 1841; Historia de las alteraciones de

Aragón en el reinado de Felipe II, Madrid,
1862-1863; y, póstumo, Estudios literarios,

Madrid, 1890, con unos apuntes autobiográficos.
Dejó al morir una riquísima biblioteca, en la que
figuraba el códice del Poema del Cid. Fue padre
de Luis y Alejandro Pidal y Mon. (Suárez 1936;
González Amezúa 1913; Tío Camorra, 1847)

Pidoca y Narcof, Onil. Anagrama de Picado Fran-
co, Lino Matías.

Pidoca y Narcof, Oriol. Es el anterior.

Pidoca Narcof de Tague Godínez de Paz, Oriol.

Es el anterior. 

Piedra, Benito de la. Elector de parroquia, de la
de San Antonio en Cádiz, 24 julio 1810. Obtuvo
17 votos. Nombrado en 1811 miembro de la jun-
ta encargada de introducir granos en la penínsu-
la. En su casa de Cádiz, calle del Fideo, se instaló
en septiembre de 1812 la Real Academia Militar
patriótica. Fue uno de los fundadores de la

Sociedad Económica de Cádiz, 1814, y su direc-
tor, firmante del manifiesto de la misma A los

habitantes de Cádiz, 27 abril 1814, en el que cele-
bra que llegue a España la aurora de la libertad y
de las luces, para lo que se basa en el decreto de
8 de junio de 1813 de restablecimiento de las socie-
dades económicas y de creación de otras nuevas.
Comisario ordenador honorario, 1817-1823. Des-
pués de 1823, durante la ocupación francesa de
Cádiz, fue uno de los obligados a dar alojamiento
a los oficiales extranjeros. (Diario Mercantil de

Cádiz, 27 julio 1810 y 30 agosto 1811; El Redac-

tor General, 13 septiembre 1812; Riaño de la
Iglesia 2004; Acta 1830b; Butrón 1996)

Piedra, Dionisio. Capitán que el 2 de junio de
1810 se distinguió en la defensa de Mequinenza.
(Diario Mercantil de Cádiz, 25 junio 1810)

Piedra, Juan de la. Cónsul general encargado de
Negocios interino de España en Marruecos, con
residencia en Tánger, junio 1809. En carta a Mar-
tín de Garay, Tánger, 10 octubre 1809, trataba de
convencerle de la necesidad de sobornar a los
príncipes del norte de África, a fin de conseguir
víveres y otras cosas. (AHN, Estado, leg. 29 G,
doc. 254; Alonso Garcés 2006)

Piedra, Luis de la. Negociante, al que se atribu-
yen «des opinions très révolutionnaires». Llega a
Calais el 10 de diciembre de 1825, procedente de
Bruselas. (AN, F7, 11992)

Piedra y Urrutia, Casimiro de la (Villadiego, Bur-
gos, ? - ?). Abogado, alcalde mayor de Villadiego,
1817-1820.

Piedrafita, Benito (? - ?, 20 septiembre 1828).
Aragonés, voluntario y cabo distinguido, 18 sep-
tiembre 1779; sargento primero en el batallón de
Voluntarios de Aragón, 1 febrero 1782. Se halló
en el bloqueo y sitio de Gibraltar, 1782, y estuvo
seis meses dedicado al corso contra los ingleses.
Se casó en 1784 con María Rosich. Participó en
la guerra contra la República Francesa, ascen-
diendo sucesivamente a segundo y primer subte-
niente, 10 junio y 24 octubre 1793; segundo y
primer teniente, 1 junio y 18 diciembre 1794;
segundo ayudante mayor, 6 mayo 1795. Se gra-
duó de capitán de Infantería, 5 julio 1798, en
cuya condición participó en el socorro de El

2415

Piedrafita, Benito



Ferrol, 25 agosto 1800, y en la campaña de Por-
tugal, 1801, tras la cual fue agregado al Estado
Mayor de Zaragoza, 31 octubre 1801. Teniente
coronel graduado, 11 junio 1808, Palafox le
comisionó el 14 para atacar a la vanguardia ene-
miga. Luchó en los dos sitios, fue vocal de la Jun-
ta Militar, pero no tuvo mando de unidades por
tener fama de indisciplinado e imprudente. Des-
tacó el 13 de junio y el 4 de agosto de 1808, así
como el 10 de febrero de 1809, día en el que fue
herido. Entonces obtuvo el empleo de coronel
efectivo. Se supone que a la capitulación fue lle-
vado a Francia, y que regresó en 1814. En 1816
residía en Zaragoza, siendo vocal del Consejo de
Guerra de Oficiales Generales. Obtuvo dos escu-
dos de defensor de la patria, las cruces honorífi-
cas de los dos sitios de Zaragoza, y la de San
Hermenegildo, 1 junio 1816. (AGMS; La Sala Val-
dés 1908)

Piedrafita, Mariano. Comisario de Guerra, 1817-
1827.

Piedra-millera, fray Fulgencio de. Cf. Crespo.

Piedras Blancas, marqués de. Ministro del Con-
sejo de Estado, 1813. Sus Avisos distribuidos en
diferentes puntos de América sobre la igualdad,
acordada por el gobierno español, entre los sol-
dados peninsulares y los ultramarinos, en mate-
ria de recompensas, produjeron el mejor efecto
(según el Patriota Ausonense, 25 junio 1813,
copiado por Diario de Barcelona, 4 julio 1813).
En 1813 era partidario de la convocatoria de un
concilio nacional, para resolver problemas como
el de la confirmación de los obispos electos, y
otros. Por estas fechas suena su nombre en los
mentideros gaditanos como regente del reino.
Ministro del Consejo de las Órdenes, 1817-1819.
(Riaño de la Iglesia 2004; Diario de Barcelona,
cit. y 2 junio 1813)

Piedrola, Antonio. Capitán de fragata, 1811-
1829.

Piedrola, Torcuato. Capitán de fragata, 1811-
1831.

Piélago, Celestino. Ayudante de Academia del
regimiento de Zapadores, 1821-1823. Autor de
Teoría mecánica de las construcciones para

los estudios de la Academia Especial de In-

genieros, sacadas de las obras de M. Navier y

de varios autores, Madrid, 1837; con sus Adi-

ciones y correcciones, Madrid, 1859. Siguió con
Introducción al estudio de la arquitectura

hidráulica, Madrid, 1841. Coronel, teniente
coronel de Ingenieros en 1847, publicó Relación

del viaje a Francia, el Rhin, la Bélgica e

Inglaterra, que de orden del gobierno de S. M.

hizo en 1844 y 1845, Madrid, 1847; y Extracto

de una instrucción sobre el empleo de las

argamasas betuminosas para la construcción

de las capas sobre las casamatas de los puer-

tos que rodean a París, Madrid, 1849. (Palau y
Dulcet 1948)

Piella y Jiménez, Francisco (Madrid, 1783 - ?).
Capitán de fragata, 1811, teniente coronel, coro-
nel del quinto regimiento de Infantería de Mari-
na de Cartagena, 1819-1822. Con José María
Jaime alzó el estandarte de la libertad en Carta-
gena, 1820, de cuya Sociedad Patriótica fue
director-presidente, 22 abril - 25 julio 1820.
Capitán de navío sin antigüedad, 1821-1823.
Miembro de la Comisión de los Virtuosos Desca-
misados encargada de llevar la representación
sobre los ministros al Ayuntamiento y demás
autoridades, 14 diciembre 1821. Su actuación
parece haber sido muy importante en todo el
movimiento cartagenero de 1821. Pero luego se
dice que perdió a Porlier y engañó a Piquero.
(Gil Novales 1975b; AGMS; Diario Gaditano, 30
abril 1822)

Pierleoni, coronel conde. Antiguo teniente coro-
nel del ejército pontificio. Emigró voluntaria-
mente a España, donde combatió a favor de los
liberales con el grado de sargento mayor. Mantu-
vo a sus expensas, mientras le quedó dinero, a
tres o cuatro emigrados. (Pieri 1962; Carbone
1962)

Piermarini, Francesco. Cantante y compositor
italiano, presente en Barcelona desde 1824. Su
reputación le llevó a Madrid en 1829, en donde
será el primer director del Conservatorio creado
por la reina María Cristina, julio 1830 - agosto
1842. (Subirá 1946; Saldoni 1868)

Piernas Martínez, Antonio. Corregidor de Monti-
lla (Córdoba), 1817. 

Piedrafita, Mariano
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Piérola, Francisco. Brigadier y teniente de rey
en Tortosa, uno de los rendidos en la ciudad el
2 de enero de 1811. (Gazeta Nacional de Zara-

goza, 27 enero 1811)

Piérola, Nicolás (Camaná, Arequipa, Perú, ? - ?,
24 enero 1857). Estudió humanidades en el
Seminario de Arequipa y Jurisprudencia en
Lima. Fue a España en 1814, recibiéndose de
abogado en Sevilla, 1817. Allí ejerció la profe-
sión, hasta que en 1819 pasó a Madrid, probable-
mente a la Universidad de Alcalá como profesor
de legislación. En 1820 fue elegido diputado a
Cortes por el Perú, volviendo a su país en 1823.
Durante sus años de estancia en España estudió
también historia natural. En 1827 fue elegido
diputado al Congreso peruano, del que fue secre-
tario. Director de Minería, 1828-1829; director
del Museo Nacional, 1845. Ministro de Hacienda,
1852. En 1854 se retiró a la vida privada. Publi-
có, en colaboración con Mariano Eduardo de
Rivero, el Memorial de ciencias naturales; El

Telégrafo, 1833; y El Ateneo, 1847. Estuvo casa-
do con Carmen Villena, nieta de Agustín I Iturbi-
de. Hijo del matrimonio fue Nicolás Piérola
Villena, futuro presidente del Perú. (Cazeneuve
1895; El Universal Observador Español, 30
mayo 1820)

Pierra, Francisco. Teniente coronel y comandan-
te de los tercios de Texas en 1808, provisional-
mente en la Isla de León. Coronel de Cazadores
de Bailén, casado con Rafaela Yévenes. Brigadier
de Infantería, 1815-1823. (Moya 1912; AHN,
Estado, leg. 49 A)

Pierra, fray Joaquín. Dominico, autor de un ar-
tículo comunicado en la Gazeta de Murcia, 23
abril 1814, contra el nº 19 del Observador del

Segura. Puede ser nombre supuesto. (Gazeta

de Murcia, cit.)

Pierrard, Santiago (? - ?, 1827). Coronel, jefe de
la Caballería del regimiento de Alcántara, se dis-
tinguió en la acción de la sierra de Puigventós, 16
abril 1811, librada conjuntamente con el barón
de Eroles (Gazeta de Aragón, 15 mayo 1811).
Participó el 3 de mayo de 1811 en la acción diri-
gida por Campoverde para romper el bloqueo
que los franceses habían puesto al fuerte de San
Fernando de Figueras (Gazeta de Aragón, 15

mayo 1811). Al frente de un escuadrón provisio-
nal, compuesto de tropa de Alcántara, de Húsa-
res españoles y de Húsares de Granada, con tres
piezas de artillería, tomó parte en la expedición
de José de Zayas desde San Onofre (Alicante),
26 octubre 1811, a las Cabrillas (Cuenca), en un
rápido movimiento en la noche del 26 al 27
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 10 diciembre 1811). Coronel del
regimiento de la Reina, 2 de Caballería ligera,
1817-1822. Realista, prepara una conspiración
absolutista con Carlos O’Donnell y el capellán
Pedro Aris, en relación con la Embajada de Fran-
cia, hacia junio-julio de 1820. En fecha indetermi-
nada ascendió a brigadier. (Gil Novales 1975b;
Rodríguez Carassa 1823)

Pierre. Comisario de Guerra de Barcelona, bajo
la ocupación, en funciones de ordenador. (Dia-

rio de Barcelona, 3 marzo 1811)

Pierre. Industrial de Cartagena, de la firma Pie-
rre e Hijos, 1823. (Gil Novales 1979)

Pierre, Agustín de la. Presbítero francés, emi-
grado en la época de la Revolución y residente
en San Felíu de Llobregat, hasta que en 1808
tuvo que buscar refugio en Barcelona. Los cam-
pesinos desconfiaban de él, por su condición de
francés. Duhesme le nombró comisario para ins-
peccionar los curatos y rectorías vacantes en la
diócesis de Barcelona, y dar cuenta en caso de
fraude. (Mercader 1949; Diario de Barcelona,
30 junio 1809)

Pierson, Antonio. Comandante del regimiento
de Voluntarios de Castilla, 34 de Infantería de lí-
nea, 1820-1823.

Pierson, Manuel. Comandante del regimiento de
Navarra, 26 de Infantería de línea, 1823.

Piferrer, Juan Francisco. Perteneciente a una
familia de impresores, lo fue de Barcelona, en la
plaza del Ángel, 1814-1833. 

Pigem, Isidro. Subteniente de Infantería, coman-
dante de guerrilla, que participó en la incursión
de Primo Sala en Sarriá (Gerona), diciembre
1810. (Gazeta de la Junta-Congreso del Reino

de Valencia, 15 enero 1810)
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Pignatelli, Carlos. Hermano de María Manuela,
duquesa de Villahermosa. Capitán de fragata,
ayudante de campo y amigo del general Solano,
a quien en 1808, no pudiendo salvarle, mató para
evitarle la infamia de la horca. Salió de Cádiz y lle-
gó a Madrid, residiendo en casa de su hermana;
defendió la capital en diciembre de 1808, y el 29
del mismo mes pasó a Burgos. Juró a José I, reci-
biendo la Orden Real de España el 18 de junio de
1810 (Gazeta de Madrid del 21). En 1820 y en
1824 se hallaba en París. Al parecer murió en Ma-
drid después de 1830. (Toro, C. del 1912; Ezque-
rra 1959; Ceballos-Escalera 1997)

Pignatelli, Casimiro Armando, XIX conde de

Fuentes (? - ?, 1815). Sobrino de María Manuela
Pignatelli de Aragón y Gonzaga, duquesa de
Villahermosa, se vendió a Napoleón, ocultando el
aviso que le dio don Carlos respecto de las inten-
ciones de aquél. Tenía que entregar a Fernando
una carta en Vitoria, pero no lo hizo. Convocado
para la Junta de Bayona, no llegó a asistir. Íntimo
amigo del mariscal Junot, según la duquesa de
Abrantes, fue nombrado por los franceses capi-
tán general de Aragón, detenido luego por los
patriotas. Palafox lo encerró en la Aljafería para
salvarlo. La Junta de Teruel el 7 de julio de 1808
le declaró traidor, y le embargó interinamente
todos los bienes, derechos y rentas en las villas
de Olba, Mira, Alcalá, Valbona, Mosqueruela,
Baladoche, Cascante y otras. El Decreto sobre

los bienes del conde de Fuentes, Madrid, 1808,
le embarga todos los bienes por traidor, y porque
los pueblos se niegan a pagar. («Sucesos ocurri-
dos en Bayona» en Escoiquiz 1808; Sanz Cid
1922; Abrantès, s. a.; Ortí y Brull 1896; Gazeta

de Valencia, 30 agosto 1808)

Pignatelli, José (Zaragoza, 27 diciembre 1737 -
Roma, 15 noviembre 1811). Hijo de Antonio Pig-
natelli, príncipe del Sacro Imperio, y de Francisca
Moncayo Fernández de Heredia y Blanes, mar-
quesa de Mora y de Coscojuela. Por su familia per-
tenecía a la más antigua nobleza napolitana y
española (gloriosa la llama el P. March), incluidos
los miembros más destacados del llamado «parti-
do aragonés». Profesó en la Compañía de Jesús el
8 de mayo de 1753, y formó parte del Colegio de
Zaragoza. Con la expulsión de 1767, embarcó en
Salou el 1 de mayo, residió en Ferrara hasta 1773
y en Bolonia hasta 1798. En las academias que ya

en Italia creó en 1768 para los ex jesuitas de la pro-
vincia de Aragón adoptó el seudónimo de José

Filetero, con el que quería significar el amor que
tenía a la compañía. Sabía ser dúctil para conse-
guir sus fines o evitar mayores males. Así, según
parece, en 1806 prestó en Nápoles el juramento
de fidelidad al rey José Bonaparte, aunque esto
no evitó la disolución de la compañía en ese rei-
no el mismo año. Otorgó testamento en Roma el
mismo día de su muerte, que tuvo lugar a las 6 y
media de la tarde. Hombre de evidente categoría
intelectual y de gran influencia entre los suyos,
alabado incluso por sus aficiones pictóricas, fue
el más decidido propugnador de la restauración
de la compañía. Fue beatificado el 21 de mayo de
1933 y canonizado el 13 de junio de 1954.
(March 1944; Rodríguez Laso 2006)

Pignatelli de Aragón y Gonzaga, Juan Domingo,

XX conde de Fuentes (?, 1762 - Madrid, 9
noviembre 1819). Guardia de Corps, 3 enero
1773; cadete de Guardia de Corps, 2 junio 1773;
exento, 1774. Coronel agregado en el regimien-
to de Caballería de Montesa, 30 julio 1779. Se
halló el mismo año en el bloqueo y sitio de
Gibraltar, que terminó el 1 de enero de 1783
con su ascenso a brigadier. Participó en la gue-
rra contra la República Francesa, 1793-1794, en
la que destinado al Rosellón ascendió a mariscal
de campo, 6 febrero 1793. En 1794 se le da el
mando de las costas de Cantabria. Recibe la
encomienda de Viedma en la Orden de Santia-
go, 25 agosto 1796. El 27 de mayo de 1801 es
nombrado gobernador militar de Zamora,
ascendiendo a teniente general el 5 de octubre
de 1802, siendo nombrado segundo cabo de la
Capitanía General de Castilla la Vieja, 18 di-
ciembre 1803. Formó parte de la primera y de
la segunda Junta de Zamora, 2 y 5 junio 1808.
La Junta Central le pone al frente del ejército
de Castilla, 30 septiembre 1808. Capitán gene-
ral de Castilla la Vieja, 31 octubre 1808. Su ofi-
cio a la Junta Central, Barco de Ávila, 5 enero
1809, en la Gazeta de Valencia, 20 enero 1809.
Gran cruz de San Hermenegildo, 1815, año en
que heredó el título de su sobrino Casimiro
Armando. Miembro de la Diputación de la Gran-
deza, 1817-1819. Casado con María Trinidad
Wall y Manrique de Lara. (AHN, Estado, leg. 16,
doc. 5; Santa Cruz 1944; Gras 1913; Sánchez
Fernández 2001)

Pignatelli, Carlos
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Pignatelli de Aragón y Gonzaga, María Manuela,

duquesa de Villahermosa (Fuentes de Ebro,
Zaragoza, 25 diciembre 1753 - Zaragoza, 6
noviembre 1816). Hija de Joaquín Pignatelli y
Moncayo, conde de Fuentes, y de María Luisa
Gonzaga y Carraciolo, duquesa de Solferino,
casada en 1769 con el XII duque de Villa-
hermosa, Juan Pablo de Aragón-Azlor y Zapata
de Calatayud, que murió en 1786. El 6 de junio de
1808 llegó con sus hijos a Zaragoza (el menor,
Juan Pablo Azlor de Aragón y Pignatelli, falleció
de la epidemia el 8 de febrero de 1809). Según
la Gazeta de Valencia, 30 junio 1809, los fran-
ceses la recluyeron en mayo de 1809 en un
convento. Reaccionaria eminente, su máxima ilu-
sión, aparte del hijo sobreviviente, fue el resta-
blecimiento de la Compañía de Jesús. (Ortí y
Brull 1896; La Sala Valdés 1908; Páez 1966)

Piguillem y Verdacer, Francisco (Puigcerdá,
Gerona, 17 enero 1770 - Gerona, 21 agosto
1826). Hijo del médico Pedro Martín Piguillem
y Saló y de Teresa Verdacer, estudió en la Uni-
versidad de Cervera, en donde se licenció y
doctoró en Medicina en 1790. Ejerció la profe-
sión en Puigcerdá, siendo en 1800 uno de los
primeros introductores de la vacuna en Espa-
ña, publicando La vacuna en España o car-

tas familiares sobre esta nueva inoculación,

Barcelona, 1801; y traduciendo el Essai sur

l’inoculation de la vaccine de François
Colon. Introdujo también la auscultación. En
colaboración con su hermano José y otros dio a
luz la Memoria sobre la calentura amarilla

de las Américas, Barcelona, 1804. Afrancesa-
do durante la Guerra de la Independencia, lo
que le ocasionó persecuciones en 1814. Cate-
drático de Medicina Práctica en Barcelona,
1817. Autor de Opúsculos clínicos, Barcelo-
na, 1820. Contagionista en 1821, se retractó de
esta creencia en 1822. Redactor del Periódico

de la Sociedad de Salud Pública de Catalu-

ña, Barcelona, 1822. (Corminas 1849; López
Piñero 1983; Palau y Dulcet 1948; Gil Novales
1975b)

Pijoán y Lluch, José. Vocal de la Junta de Manre-
sa, firmante del escrito del 2 de abril de 1811, en
el que se relata la catástrofe de la invasión ene-
miga del 30 de marzo. (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 19 abril 1811)

Pila, Gabriel (?, h. 1763 - ?). Capuchino que lle-
ga a Francia tras la capitulación de Barcelona.
Regresa a España en diciembre de 1823. (AN,
F7, 12015)

Pilar, Nicolás de. Fraile autor de La perrología.

Obra crítico-burlesca en diez conversaciones,

tenidas en la calle de Alcalá por las noches de

estío, y otoño, en Madrid el año de 1869,
Madrid, 1820. (Atribución de Cejador 1972, V,
p. 352)

Piles, Ventura de. Oficial de la Secretaría de Gue-
rra, 1820-1823. Niega haber proporcionado a El

Zurriago en 1822 los datos de este periódico
sobre Hezeta. (Antecedentes Hezeta 1822)

Pilón, Antonio. Brigadier de Marina, 1809-
1823; capitán de la compañía de Guardias Mari-
nas de El Ferrol, 1815-1823 (en 1820-1823,
ausente); mayor general de la Armada interino,
1822.

Pilón, Manuel. Capitán de Artillería empleado en
la Secretaría del cuerpo, 1819-1823.

Pilón y Espejo, Antonio (Monzón, Huesca, ? -
Madrid, 17 diciembre 1826). Cadete del regi-
miento de Milán en 1768 y alférez en 1775. En
1809 asciende a brigadier y en 1825 a jefe de
escuadra. Navegó por Europa y América, se
halló en las expediciones a Argel en los años
1783-1784 y luchó contra los ingleses en El
Ferrol en 1800. Toma parte en la Guerra de la
Independencia junto al general Blake. Sufre la
ocupación de El Ferrol en 1809-1810. Entre
1817 y 1823 desempeña diversos cargos en la
corte. En 1825 se le concedió la gran cruz de
San Hermenegildo.

Pilota, la. Cf. Braganza, María Isabel.

Piloti, Antonio. Armero, que se jacta de haber
provisto a más de ochenta patriotas, en Madrid el
2 de mayo de 1808, con pistolas y escopetas, y
ofrece armar a otros cien, y aun a doscientos si le
dan los medios. Al frente de una partida, se
incorporó a las fuerzas del Empecinado, pero
se le acusa de haber instigado la insubordinación
contra su jefe ocurrida en Sigüenza el 26 de
noviembre de 1810. (Arzadun 1910)
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Pimentel, José. Teniente, prisionero de guerra.
En mayo de 1824 embarca en Tolón para Gibral-
tar. (AN, F7, 11991)

Pimentel y Magadan, Francisco Javier. Cura pro-
pio de San Clemente de César (Pontevedra) y
arcipreste de Moraña (Pontevedra), primer fir-
mante de una representación, enviada al arzobis-
po de Santiago y al jefe político el 8 de mayo de
1813, doliéndose de la abolición de la Inquisición
y suplicando que sea restablecida. (Colección
Piezas 1813)

Pimentel y Valencia. Cf. Pimentel y Valenzuela.

Pimentel y Valenzuela, Antonio (Montefría, Gra-
nada, ? - ?). Alcalde mayor de Santa Cruz de
Mudela (Ciudad Real), 1817; corregidor de Mon-
tilla (Córdoba), 1818-1820; juez de primera ins-
tancia interino de Córdoba, 1821, y de Archidona
(Málaga), 1822-1823. En 1820 envió una exposi-
ción a las Cortes, «en que exponiendo sus servi-
cios durante la invasión enemiga, y en los
primeros meses de este año a favor del general
Riego, pide que se le recomiende al Gobierno a
fin de que le conceda honores de la Audiencia
Territorial de Granada». (El Universal Obser-

vador Español, 26 octubre 1820)

Pimienta. Afrancesado, administrador munici-
pal de Almagro, cuya casa fue saqueada por el
cura Ureña el 28 de junio de 1810, y su mujer
asesinada «por haber insultado altamente a los
soldados y oficiales, y hablado en aquel mismo
acto con el mayor entusiasmo a favor de José y
su Gobierno». (Diario de Badajoz, 15 julio
1810)

Pina, Pedro. Cf. Piña, Pedro. 

Pina, fray Pedro de. Lector jubilado de la Orden
de San Francisco, ex ministro provincial de Car-
tagena, examinador sinodal del obispado de Ori-
huela, autor de Sermón de acción de gracias

por la libertad de Ntro. legítimo soberano el

Sr. D. Fernando VII, Murcia, 1823. (Tejera
1922)

Pina Navarro, José. «Federados Hijos de Riego»,
Almansa, 1822. Preceptor de latinidad en Alman-
sa, 1831. (Colección Causas 1865, V, p. 305)

Pina Navarro, Pedro. Hermano del anterior. «Fe-
derados Hijos de Riego», Almansa, 1822. Bachiller
en Medicina, soltera, en 1831. (Colección Causas
1865, V, p. 305)

Pinar, conde del. Cf. Mon y Velarde, José Antonio.

Pinazo, Antonio (Alpuente, Valencia, 1750 - ?,
1820). Jesuita expulsado de España en 1767.
Hizo casi toda su carrera científica en Mantua,
de cuya Academia de Ciencias, Artes y Bellas
Letras fue socio. Allí publicó Dissertazioni,
Mantua, 1788, en las que defendió la necesidad
de la escolástica en los estudios teológicos; Dis-

corsi, Mantua, 1792; y otras varias disertaciones
sobre la necesidad de cultivar las ciencias y las
artes, así como de su pública enseñanza. Demos-
tró un gran interés por las ciencias positivas.
Fue profesor y regente de los Reales Estudios
de Mantua, censor de matemáticas en la Acade-
mia citada, correspondiente de las Academias
de Padua y de Turín, y entre los árcades de
Roma Hiparco Epireo. Autor de El Rayo, poe-
ma sobre la electricidad, Mantua, 1802, publica-
do a expensas del gobierno español; Oda a la

paz, Verona, 1803, en honor de Godoy; Oda tri-

colos tetrastrophos in laudem Xaverii Bettine-

lli demortui, 1808; Analisi del Cantico di

Mose, Venecia, 1813; Amplissimae Nobilissi-

maeque Familiae Gurreriorum… cum Caesar

Guerreri Gonzaga a Pio VII Sacra Purpura

Ornaretur. Ode, Mantua, 1819; y Los cielos,
poema didáctico, Valencia, 1821. (Batllori 1966;
Palau y Dulcet 1948)

Pinazzo. Cf. Pinazo.

Pineda. Cf. Ortiz de Pinedo, Trifón.

Pineda, José. Gobernador de Valencia de Alcán-
tara, autor de un oficio, Alcántara, 19 julio 1808,
dirigido al capitán general José Galluzo, sobre la
situación militar en la región (Diario de Bada-

joz, 21 julio 1808). Brigadier de Caballería, 1809-
1827.

Pineda, Julián M. Abad de la Sta. iglesia catedral
de Granada (sic). Un poder para tomar pose-
sión de una capellanía otorgada por él está
fechado en Orduña, 1825. (Cat. Subastas El Re-
mate, subasta 15 junio 2006)

Pimentel, José
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Pineda, Mariana. Cf. Pineda y Muñoz, Mariana.

Pineda, Trifón. Cf. Ortiz de Pinedo, Trifón.

Pineda y Arellano, Ramón de. Caballero de Cala-
trava, racionero medio de la catedral e inquisidor
de Córdoba, 1797. Vocal de la Junta de Córdoba,
felicita a la Central por su instalación, Córdo-
ba, 6 octubre 1808 (Gazeta de Madrid, 28 octu-
bre 1808). Caballero de la Orden Real de España,
1 abril 1810 (Gazeta de Madrid del 15). (Guía

del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de

España, 1797 y 1805; Ceballos-Escalera 1997)

Pineda y Barragán, Antonino. Cf. Pineda y Barra-
gán, Antonio. 

Pineda y Barragán, Antonio de. Secretario de la
Sociedad Económica de Granada, 1815-1821. En
el Acto público de repartimiento de premios

generales, celebrado en la tarde del 30 de

mayo de 1815, Granada, 1815, hace una reseña
histórica de la Sociedad Económica granadina.
(Cat. 68 Farré, diciembre 2005)

Pineda y Lara, Martín (Granada, ? - ?). Abogado
y fiscal; Academia de ambas Jurisprudencias,
Madrid, 1821; miembro de la Academia Nacional
de Liturgia, 1821; juez de primera instancia de
Madrid; y magistrado honorario de la Audiencia
de Castilla la Nueva, 1822-1823. Gran persegui-
dor de El Zurriago, quien se vengaba llamándo-
le Poncio Pinetti.

Pineda y Muñoz, Mariana (Granada, 12 agosto
1804 - Granada, 26 mayo 1831). Hija del capitán
de navío y caballero de Calatrava Mariano Pine-
da y Ramírez, natural de Guatemala, y de María
Muñoz, vecina de Lucena (Córdoba). Cuando
tenía quince meses murió su padre, quedando
bajo la tutela primero de un tío y después de
José de Mesa y de su mujer Úrsula de la Presa,
quienes la querían tiernamente. El 9 de octubre
de 1819 se casó con Manuel Peralta y Valte,
natural de Huéscar, quien por desgracia falleció
el 12 de mayo de 1822. Fue amante de José de la
Peña y Aguayo, quien después no hizo nada para
salvarla del patíbulo, pero reconoció a los dos
hijos habidos en su relación, y en 1836 publicó en
Madrid La vida de Mariana, su causa y supli-

cio. Efectivamente durante la Década Ominosa se

descubrió cierta correspondencia de Mariana
con los emigrados liberales de Gibraltar. En su
casa se encontró una bandera tricolor que, se
dice, estaba bordando. Esto bastó para que
Ramón Pedrosa la condenase a muerte, lo que se
ejecutó, después de haber fracasado una tentativa
de fuga. Su nombre se ha convertido en símbolo,
que va mucho más allá de su época. (Luque
1858; Zulueta 2000; Palau y Dulcet 1948)

Pineda y Vargas, Antonio. Comisario ordenador
honorario, 1817-1823.

Pinedo. Uno de los firmantes de la carta dirigida
a Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre 1813,
en la que protestan por el atentado de que fue
objeto. (El Redactor General, 15 noviembre
1813)

Pinedo, Rafael de (? - ?, enero 1824). Regidor de
Valencia, plaza que compró en 1791 en 90.000
reales. En mayo de 1808 estuvo junto a los Ber-
trán de Lis en el levantamiento de Valencia.
Vocal de la junta en julio de 1808 (Gazeta de

Valencia, 22 julio 1808). Luego se le formó cau-
sa por conspiración, junto con otros, fue deteni-
do y llevado a Mallorca, y en 1809 perdió su
colocación. Posteriormente colaboró con Suchet
a fin de recuperarla, cosa que logró en 1812.
(García Monerris 1991; AHN, Estado, leg. 45)

Pinet, Santiago Tomás. Vicecónsul en Marans
(Francia), 1820-1822.

Pingarrón. Comandante. A finales de mayo de
1822 derrotó a Mosen Antón en Taradell (Barce-
lona). Como ni el párroco ni el Ayuntamiento de
este pueblo avisaron de que habían entrado los
facciosos en él, les impuso una multa de 500 y
1.500 pesos, respectivamente. (El Telégrafo,
citado por Diario Gaditano, 14 junio 1822)

Pinilla (? - Tres Casas, Segovia, 17 octubre 1811).
Fraile dominico, jefe de una partida patriótica de
200 hombres. Luego se afrancesó, y se hizo famo-
so como comandante Pinilla. En una representa-
ción de 1810, que le fue interceptada, pedía la
Orden Real de España. En octubre de 1811 el gue-
rrillero Juan Abril le tendió una emboscada a las
puertas de Segovia, atrayéndolo hasta Tres Casas,
en donde fue hecho prisionero con once de los
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suyos. Ocho fueron inmediatamente ejecutados,
por juramentados, y Pinilla fue el noveno. Lo que
más se le censura es que, siendo sacerdote, qui-
siera casarse, según cartas de la novia caídas en
manos de sus captores. Juan Abril ordenó que su
cabeza fuese expuesta en el paraje más público de
Segovia. (Gazeta Extraordinaria de Valencia,
29 abril 1810; Diario Mercantil de Cádiz, 6 junio
1810; Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 19 noviembre 1811; El Conciso, 1
diciembre 1811)

Pinilla, Alfonso Aparicio. Administrador de Rentas
Reales de Madrid, en una carta a José I, que fue
interceptada, pide la cruz de honor de la Orden
Real de España. Le recomienda Pedro de Mora y
Lomas. (Gazeta Extraordinaria de Valencia,
29 abril 1810)

Pinilla, Francisco Javier. Jefe de la sección de
Fomento en la Secretaría de Gobernación, 1821-
1823. El 11 de enero de 1822 fue nombrado
ministro interino de Gracia y Justicia, por indis-
posición de Vicente Cano Manuel, y el 4 de mayo
de 1823 ministro interino de la Gobernación de
la Península, hasta que se presente el propieta-
rio (Calatrava), pero dimite al día siguiente.
(ACD, Serie General de Expedientes, leg. 104,
nº 72, 95 y 96)

Pinilla y Pérez, Ángel. Fiscal de lo civil de la
Audiencia de Santafé, 1817. 

Pinillos, Claudio. Cf. Martínez de Pinillos, Claudio.

Pinillos, fray José. Dominico del convento de
Santa María de Nieva (Orense), que se hizo gue-
rrillero. (Arzadun 1910)

Pinillos, Juan Manuel. Comandante de batallón
vivo, sargento mayor del regimiento de Córdoba
de Milicias Provinciales, 1819-1822.

Pinillos, Roque Gaspar Diego de. Cf. Diego de
Pinillos, Roque Gaspar.

Pino, Alonso del. Afrancesado, regidor, miembro
del Consejo de Prefectura de Málaga, 29 abril
1811. Uno de los que dirigen y sufragan la función
de los vecinos del barrio de San Bernardo, en
Sevilla, exaltadora de Pío VII y de Fernando VII.

(Díaz Torrejón 2001; Diario Crítico General de

Sevilla, 24 mayo 1814)

Pino, Domenico (Milán, 1767 - ?, 1826). Pertene-
ciente a una familia de banqueros, llevó una
juventud disipada (juego y mujeres), y se cubrió
de deudas. La entrada del ejército francés en
1796 le dio la ocasión de rehacer su fortuna,
ingresando en él. Pasa de jefe de batallón en
1796 a general de división en 1800. Ministro de la
Guerra, 1804-1806, hace que Napoleón o Melzi
d’Eril paguen sus deudas. Hombre sin moralidad,
pero bravo en el combate, en Alemania, 1807, y
en España, 1808-1812. En 1808 se casa con una
viuda rica, a fin de no tener problemas económi-
cos. Un informe sobre la lucha en Hostalrich de
noviembre de 1809 se publica en Diario de Bar-

celona, 9 y 10 enero 1810. Es uno de los que
conquistan Gerona. Dos cartas suyas al duque de
Castiglione, 3 y 7 diciembre 1809, se publican en
Gazeta Nacional de Zaragoza, 7 enero 1810.
En 1812 hizo la campaña de Rusia. En abril de
1814 está en Milán, abiertamente en contra del
príncipe Eugenio. Se pasa a los austríacos, con
los que es mariscal de campo y teniente, julio
1814. (Jean-Marcel Champio en Tulard 1987;
Diario de Barcelona, cit.; Gazeta Nacional de

Zaragoza, cit.)

Pino, Francisco de. Coronel del segundo regi-
miento de Artillería, de guarnición en Cartage-
na, 1808. Brigadier de Artillería, 1815-1823;
coronel subinspector de Caracas, 1819-1820
(Moya 1912). Pablo Morillo le dirige una carta,
Carache, 28 noviembre 1820, en la que le cuenta
los millones de veces que la víspera se abrazó
con Bolívar en Santa Ana. (Gazeta de Cara-

cas, 6 diciembre 1820; Diario Gaditano, 6
febrero 1821)

Pino, Francisco Pío del. Intendente de provincia,
1820-1822.

Pino, José del. El Tribunal del Consulado de
Cádiz no le permite trabajar, junto con otros, en
los muelles de las puertas de Sevilla y San Carlos
en Cádiz, 15 octubre 1813. (El Redactor Gene-

ral, 12 diciembre 1813)

Pino, Juan del. Jefe guerrillero, comandante de la
partida de patriotas de Río Almanzora (Almería),

Pinilla, Alfonso Aparicio
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que tuvo un encuentro con los enemigos en Oria
y Albox (Almería), 19-20 junio 1810. Luego
descansó en la Tosca de los Marcelinos (Murcia,
probablemente). Le ayudó en esta ocasión Fran-
cisco Reina (Gazeta de Valencia, 29 junio
1810). Se señala la presencia de la partida en
Murcia. (Diario de Badajoz, 13 junio 1810; Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 13 julio 1810)

Pino, Manuel de. Coronel, teniente coronel de
Artillería, 1819-1823; comandante de Artillería
en Madrid, 1823.

Pino, Miguel del. Diputado a Cortes por Buenos
Aires, 1820-1822; miembro suplente de la Dipu-
tación Permanente de Cortes, 1821.

Pino, Pedro Baptista. Hacendado rico de Nuevo
México, a comienzos del siglo XIX fue comisiona-
do para fundar dos pueblos sobre el río Pecos,
para lo que repartió tierras a más de doscientas
familias, lo que le produjo inmenso gozo, según
dice. Parece que en 1806 tomó parte en la des-
trucción de un fuerte construido por los nortea-
mericanos en el río Gallinas. Diputado a las
Cortes de Cádiz por Nuevo México, elegido el 11
de agosto de 1810, juró el 5 de agosto de 1812.
Se dice que fue a España gracias a una suscrip-
ción popular. Tenía entonces más de 50 años.
Asistió a las sesiones hasta abril de 1813. Por
supuesto tenía existencia real, y no era un mero
seudónimo de Juan López Cancelada, como se
ha supuesto. Autor de un artículo en El Redac-

tor General, 24 noviembre 1812, en el que dice
que ha pedido una audiencia para su provincia,
en la villa de Chihuahua, centro y capital de las
demás que la piden. Unos días después, el 30 de
noviembre de 1812, describió la provincia en las
Cortes bajo todos sus aspectos. Presentó en
las Cortes una propuesta relativa a la pacifica-
ción del Virreinato de México. Autor también de
Noticias históricas y estadísticas de la anti-

gua provincia del Nuevo México, Cádiz, 1812,
reseñada en El Redactor General, 1 julio 1813,
bajo el título de Exposición sucinta y sencilla

de la provincia del Nuevo México, Cádiz, 1812,
y nueva edición adicionada por el licenciado
Antonio Barreira en 1839, con notas de José
Agustín de Escudero, en México, 1849, y una tra-
ducción inglesa, en Alburquerque, 1942. Se que-
ja de la indolencia del gobierno anterior respecto

de la población de Nuevo México, y de la gran
miseria que ha visto en Nueva España cuando la
cruzó para dirigirse a Europa. La historia de
Nuevo México es la historia de la lucha de los
españoles contra los indios, pero hay muchas
naciones indias amigas de los españoles, entre
ellas los comanches y los navajos. Irreductibles,
en cambio, han sido siempre los apaches. Se ma-
nifestó contrario al estanco del tabaco, se quejó
de la ausencia de carreteras que imposibilita el
desarrollo de los transportes, da el dato estreme-
cedor de que la provincia no tuvo nunca ni hos-
pitales ni escuelas, pide el desarrollo del puerto
de San Bernardo, al que considera el puerto na-
tural de Nuevo México y de las provincias in-
ternas orientales sobre el mar de las Antillas.
Pide también una Audiencia para las provincias
internas occidentales, que él quisiera situar en
Chihuahua. Asimismo quiere un obispado para
su provincia. La categoría objetiva de las aporta-
ciones de este diputado es evidente. Acaso por
ello se le hizo caso en algunas de sus peticiones,
aunque históricamente quizás demasiado tarde.
(El Redactor General, cit.; Remón 1984; Palau y
Dulcet 1948; Riaño de la Iglesia 2004; Contreras,
J. 1927; Rieu-Millan 1990)

Pino, Wenceslao del. Comandante de primer
batallón del regimiento de América, 28 de Infan-
tería de línea, 1819-1820.

Pino y López, Miguel del. Juez de hecho en la
causa promovida contra Luis Rute, por el nº 4 del
periódico El Gorro. Votó la absolución. (Diario

Gaditano, 13 junio 1822; El Gorro, 1822, cit.)

Pino Manrique de Lara, Juan del (Málaga, h.
1746 - ?, 1815). Hijo de José Salvador del Pino y
Trigoso y de Josefa Manrique de Lara y Soto. Fis-
cal de la Visita General del Virreinato del Perú,
18 abril 1776, y de la Audiencia de Charcas, 19
octubre 1778; gobernador intendente de Potosí,
13 noviembre 1781; alcalde del crimen de la
Audiencia de Lima, 8 octubre 1788 (tomó pose-
sión el 7 de octubre de 1789); viceprotector y
juez de las materias que iban a publicarse en El

Mercurio Peruano, por nombramiento del
virrey Francisco Gil de Taboada y Lemos. Oidor
de la Audiencia de Lima, 26 noviembre 1796
(tomó posesión el 16 de febrero de 1798). Se
encargó del juicio de residencia del virrey Gil de
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Taboada. Se casó con María de la Concepción
Jaraquemada, natural de Santiago de Chile, hija
de Antonio Jaraquemada y de Josefa del Águila.
Otorgó testamento el 6 de octubre de 1815. Fue
autor de Descripción de la villa de Potosí y

de los partidos sujetos a su intendencia; y de
Descripción de la ciudad y provincia de Tari-

ja, ambos publicados póstumamente en Buenos
Aires, 1836. (Lohmann 1974; Riva 1926; Palau y
Dulcet 1948)

Pino y Trapiella, Miguel del. Escribano de Sevi-
lla en 1813. El 6 de mayo de 1814 fue uno de los
que pidieron en Sevilla la reposición de la Inqui-
sición. (Diario Crítico General de Sevilla, 3
noviembre 1813 y 13 mayo 1814)

Pinofiel, conde de. Cf. Fernández del Pino, Fran-
cisco.

Pinohermoso, II conde de. Cf. Roca de Togores y
Valcárcel, Luis Manuel.

Pinós, Rafael de, marqués de Bárbara. Brigadier
de Infantería, 1809; mariscal de campo, 1830-
1834; presidente de la diputación en Madrid de
la Sociedad Económica de Palencia, 1819-1820.
Miembro de la Asociación Nacional de Seguros
contra Incendios, llamada de San Fernando,
1820.

Pinós, Román de. Seudónimo de Pisón y Vargas,
Juan.

Pinós y Palos, Anastasio. Alcalde mayor de Biar
(Alicante), 1817-1820; juez de primera instancia
de Nules (Castellón), 1822-1823.

Pinós y Palos, Atanasio. Es el anterior.

Pinoteau, Armand-Pierre, barón (Ruffec, Charen-
te, 6 septiembre 1769 - Charente, 24 marzo 1834).
Hijo de un notario, voluntario en 1791, combate
en Jemmapes, 6 noviembre 1792; Neerwinden,
18 marzo 1793; y en Valenciennes, 28 julio
1794, en donde fue herido, y pasa al ejército del
Rhin, 1794-1796. Sus ideas republicanas le
hacen sospechoso en la época del Consulado,
siendo destituido y encarcelado en París, 1802,
porque se le relaciona con el complot llamado
de los libelos. Pero como no resultó nada contra

él, fue reintegrado en el ejército. En 1808 fue
mandado a España y Portugal, siendo herido en
Bussaco, 27 septiembre 1810. General de brigada,
agosto 1811, fue de nuevo herido en los Arapiles,
22 julio 1812. Caballero de la Orden Real de Espa-
ña, condecoración recibida por estas fechas. Ya en
la campaña de Francia fue otra vez herido en Bar-
sur-Aube. Recibió la cruz de San Luis, 1814. Acep-
tó la Restauración en 1815, fue comandante de
Périgueux, y se unió a Napoleón en los Cien Días.
El emperador le dio el título de barón. Después
quedó inactivo, volviendo al servico activo con
Luis Felipe en 1830. Su nuera, Louise Basbayon
du Maine, pintó su retrato en 1833, en el que
luce las cruces de la Legión de Honor, recibida
en 1834, de San Luis y Real de España. (Tulard
1987; Ceballos-Escalera 1997, que reproduce el
retrato)

Pinta Nava, Manuel de la. Cura propio de Fuen-
telaencina (Guadalajara), autor de Plan de re-

forma del estado eclesiástico, secular y regular,

que, a la soberanía de la nación reunida en

sus Cortes ordinarias, presenta..., Madrid,
1820, uno de los textos más avanzados a la vez
política y religiosamente de nuestro liberalismo
temprano. Siguió con Observaciones respetuo-

sas sobre el dictamen de la Comisión Ecle-

siástica para la nueva demarcación de

parroquias y dotación de párrocos, Madrid y
Barcelona, 1821. 

Pintado, Francisco (? - Ceuta, 2 abril 1819). El
22 de abril de 1795 es ayudante de Contralía Pro-
vincial de Artillería de Galicia, el 4 de agosto de
1802 guardalmacén extraordinario de Artillería
del castillo de san Antón de La Coruña. El 21 de
octubre de 1807 pasó a Oporto, con la expedición
franco-española, y luego fue destinado a Lugo, 11
junio 1808. Guardalmacén de la Maestranza de La
Coruña, no llegó a tomar posesión de su puesto,
por haber caído prisionero de los franceses en la
rendición de Olivenza, 22 enero 1811. Purificado el
29 de junio de 1814, el 13 de noviembre siguiente
es nombrado comisario de Artillería de Ceuta,
honorario de Guerra, en cuya condición le sor-
prenderá la muerte. Estuvo casado con Josefa
Roquer y García. (AGMS)

Pintado, Gaspar. Teniente coronel, secretario de
Inspecciones Generales del Ejército, 1821.

Pino y Trapiella, Miguel del
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Pintado, Ignacio. Coronel, lector de la Junta
Patriótica Constitucional de Amigos del País de
Sevilla, 24 abril 1820.

Pinto. Jefe guerrillero. En 1811 su partida actua-
ba en las montañas de Santander. Según fuentes
francesas, la mitad de su banda fue destruida a
comienzos de 1811. Su banda el 29 de septiembre
persigue a la de José Díaz, con la que se encuen-
tra en Oquendo (Álava), se tirotearon, y Díaz se
rindió a Pinto. Luego pasaron a Llodio, y a San
Miguel de Basauri (Vizcaya), en donde había
romería. Pinto se destacó con siete de a caballo
hasta un puesto de guardias, que huyeron; volvió
a San Miguel, de donde se llevó seis caballos, y
retornó a Llodio (carta de Juan José Vildósola, Bil-
bao, 1 octubre 1811, interceptada y publicada en
Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 12 noviembre 1811). Intenta tomar Bil-
bao después de la batalla de los Arapiles. (Sán-
chez Fernández 2001; Diario de Barcelona, 15,
17, 19 y 20 diciembre 1812; Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, cit.)

Pinto, Antonio. Actor, amigo de Moratín, apode-
rado de los teatros madrileños antes de 1808,
afrancesado a continuación, administrador del
teatro Príncipe bajo los franceses. Cuando entró
José en Madrid, lo iba pregonando por las calles.
En 1818 se hallaba en los calabozos de la Inquisi-
ción en Barcelona. Moratín habla continuamente
de él, en sus cartas, incluso cuando en el Trienio
alguien le atribuye falsamente la paternidad de
una obra titulada El trágala. Murió en 1825 o
poco antes. Dejó una hija llamada Ritita Pinto.
(Andioc 1973; El Patriota, 29 septiembre 1813)

Pinto, Felipe (? - ?, 22 octubre 1822). Fue uno de
los defensores de Castellfullit, corregimiento de
Cervera, frente a las tropas liberales; a consecuen-
cia de lo cual murió, asesinado por Espoz y Mina, si
hemos de creer al Diario de Barcelona, 8 enero
1828. Sus hijos recibieron en esta fecha una pensión
de dos reales diarios. (Diario de Barcelona, cit.)

Pinto, Francisco de Sylveira. General portugués
que el 9-10 de agosto de 1810, junto con las tro-
pas españolas de Francisco Taboada y Gil, logró la
rendición del batallón suizo, al servicio de Fran-
cia, que guarnecía la Puebla de Sanabria. (Diario

Mercantil de Cádiz, 9 septiembre 1810)

Pinto, Juan (Barcelona, h. 1802 - ?). Negociante.
En junio de 1822 llega a Inglaterra procedente
de Jamaica. Expulsado de Francia en junio de
1823. Realiza frecuentes viajes a Londres. (AN,
F7, 11998)

Pinto, Juan. Capitán agregado al regimiento de
Fernando VII, antes Guías, a las órdenes de Rie-
go en enero-marzo de 1820. (Fernández San
Miguel 1820)

Pinto, Manuel. Conspirador contra el sistema,
detenido y llevado a Jerez de la Frontera el 3 de
marzo de 1822. (Gil Novales 1975b)

Pinto, Manuel da Silveira. Brigadier portugués,
con sede en Valença, que informaba a Oporto
sobre la revolución de 1820 en Galicia. (Tenga-
rrinha 1989)

Pintó, Ramón. Magistrado de la Audiencia de
Cataluña, 1817-1819. 

Pinto, Sra. Actriz del teatro de Cádiz que el 14 de
octubre de 1813 leyó unos versos en celebración
del cumpleaños de Fernando VII. (El Redactor

General, 15 octubre 1813)

Pinto de Sousa, María Felicidad, marquesa

viuda de Mos. Dama de María Luisa, 1802,
viuda desde el fallecimiento en 1816 de Beni-
to Fernando Correa y Sotomayor, marqués de
Mos. Firmó en nombre de su hijo el Mani-

fiesto de la grandeza de España a Angu-

lema, Madrid, 27 mayo 1823. (Santa Cruz
1944)

Pintón de Lorenzana, José. Archivero de la Se-
cretaría de Estado y del despacho de la Goberna-
ción de la Península. Oficial tercero de sección
de la misma, 1820. Oficial segundo de la sección de
Beneficencia, 1821-1822.

Pintor, Joaquín. Electo en las elecciones parro-
quiales de la Isla de León, 15 y 16 agosto 1813.
Consta su condición de no eclesiástico. (El

Redactor General, 19 agosto 1813)

Pinuaga, Fernando. Magistrado de la Chanci-
llería de Valladolid, 1819-1821; magistrado de la
Audiencia de Asturias, 1822-1823.
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Pinzano, José. Auditor de Guerra de Guipúzcoa,
1821-1823.

Pinzón, Luis. Teniente de navío retirado, capitán
del puerto de Moguer y San Juan del Puerto,
1822-1823.

Pinzón, Ramón. Fiscal togado del Tribunal Espe-
cial de Guerra y Marina, que en la causa contra
Vicente Abello se comportó con gran dignidad,
según el interesado. (Diario Mercantil de

Cádiz, 24 julio 1813)

Piña (? - ?, 1811). Jefe guerrillero, muerto por
los franceses con toda su banda, compuesta de
veintidós hombres, cerca de Peñacerrada (Ála-
va), a comienzos de 1811, según fuentes france-
sas. (Sánchez Fernández 2001)

Piña, Pedro. Comisario honorario de Guerra,
1815-1823.

Piñal, José. Abogado de los Reales Consejos, acu-
sado por Juan Manuel Lafón y Ramón Antonio
Escudero de haberse opuesto al armamento nacio-
nal contra los franceses (AHN, Estado, leg. 30 E,
doc. 127). Pudiera ser el siguiente.

Piñal de la Vega, José. Juez de primera instancia
de Liérganes (Santander), 1822-1823.

Piñar, José de. Escribano, capitán de la Milicia
Nacional, director de la Tertulia Patriótica de
Loja (Granada), 1821-1823.

Piñedo. Escribano de Salvatierra que se puso al
frente de un grupo de insurgentes realistas ala-
veses (formado al parecer por unos 600 hom-
bres, 200 activos y 400 de reserva), con el que en
abril de 1821 entró en Elorrio, Durango, Ochan-
diano y Villarreal de Álava. Fue rechazado en
Ochandiano y Ubidea por una columna liberal
procedente de Bilbao, al mando del coronel J. de
Pablo. (Guiard 1905)

Piñeira, Bartolomé. Miembro de la Junta de
Gobierno del Colegio de Medicina de Madrid, y
médico de cámara, 1820-1821.

Piñeiro, Francisca. Maestra de costura de la escue-
la de niñas de Luisa Robinet, para la que ésta

solicitaba en 1810 de José I la dirección de cos-
tura del colegio oficial madrileño. (Mercader 1983)

Piñeiro, Jerónimo. Regidor del Ayuntamiento de
Madrid, 1821.

Piñeiro, Joaquín María. Hermano del VII mar-
qués de Bendaña, al que quiso acompañar a
Bayona, pero cayó enfermo, teniendo que que-
darse en Haro. Después de la batalla de Bailén,
siguió al Intruso en su retirada a Vitoria, y ejer-
ció varios cargos en Palencia desde el otoño de
1808. Recibió la Orden Real de España, 5 diciem-
bre 1809 (Gazeta de Madrid del 13). José I le
nombró arcediano de Huete, pero como no pudo
tomar posesión, por estar Cuenca ocupada por los
insurgentes, pide el de Madrid, según carta inter-
ceptada y publicada en la Gazeta Extraordinaria

de Valencia, 29 abril 1810. Permaneció en la capi-
tal al frente de la parroquia del Salvador. Su
madre fue asesinada por los patriotas. En 1811
fue capellán ordinario, título honorífico. Al acabar
la Guerra de la Independencia emigró a Francia.
Sociedad Patriótica de Lorencini, 6-14 abril 1820.
(Martin 1969; Diario Mercantil de Cádiz, 6 junio
1810; Ceballos-Escalera 1997; Barbastro 1993)

Piñeiro, José. Auditor de provincia del estado
eclesiástico de la Armada en Vivero (Lugo),
1815-1822.

Piñeiro, José. Depositario de Rentas de Almería,
subteniente de la cuarta compañía de Milicia
Nacional Voluntaria. Orador en la Tertulia Patrió-
tica de Almería, 22 noviembre 1821; jefe de aso-
nadas, según se dijo. Comunero. En agosto de
1823 se refugia en Cartagena, en donde se pon-
drá en contacto con Torrijos. No acepta la capi-
tulación de la plaza, y emigra a Francia y luego a
Inglaterra, siempre en torno a Torrijos. Hacia
1860 se jubilará de intendente de Rentas. (Gui-
llén Gómez 2000a)

Piñeiro, Juan Manuel. Suscriptor del Diario

Gaditano, 1821, según la lista publicada en el
citado periódico del día 1 de marzo de 1821.

Piñeiro, Pedro Antonio. Comisario de Artillería
honorario de Guerra en Plasencia, 1821-1822;
comisario de Artillería del departamento de Car-
tagena, 1823.
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Piñeiro, Santiago. Teniente coronel, capitán
de Artillería, profesor segundo de la Academia de
Artillería y Matemáticas de Segovia, 1821. Tra-
ductor de P. C. F. Daunou: Ensayo sobre las

garantías individuales; autor de Proyecto de

un código de procedimientos militares, Ma-
drid, 1821.

Piñeiro de las Casas, Jerónimo (Santiago, 1788 -
?, 23 septiembre 1854). Hijo del VI marqués
de Bendaña, Gregorio de Piñeiro y Maldonado, y de
Andrea de las Casas y del Águila. Ingresó en el
Colegio de Artillería, obteniendo el grado de sub-
teniente el 2 de enero de 1806. El 1 de junio (o
julio) de 1808 llegó a Zaragoza, procedente de
Barcelona, y participó en el primer sitio de la
capital aragonesa, en el que estuvo al mando de
la batería del Portillo, por lo que fue ascendido a
teniente. Fue hecho prisionero y llevado al depó-
sito de Dijon, permaneciendo en Francia dieci-
séis meses. Se evadió disfrazado de oficial
francés y consiguió llegar a Cádiz, presentándo-
se al Primer Ejército el 12 de diciembre de 1809.
Mandó las baterías del Trocadero en la defensa
de la ciudad, hasta que fue trasladado a El
Ferrol, y en 1813 a La Coruña, con el encargo de
levantar los planos de las principales plazas marí-
timas gallegas. En 1814 viajó por Europa y por
Brasil, interesándose por la geología y la minería.
En 1820 vuelve a España pero, decidida su voca-
ción científica, abandona el Ejército y el 26 de
abril de 1820 se retira a Caldas de Reis (Ponte-
vedra), punto de partida para nuevos viajes por
Europa. Habla de él Carlos Beramendi en 1820.
Regresa en 1823 a defender la libertad, partici-
pando en la defensa de Sevilla; después huye por
Portugal a Galicia, y después al exilio, con nue-
vos viajes. Detenido en Santiago, 1833, marcha a
Francia; regresa el 20 de mayo de 1834, y aún
padece nuevos incidentes, que le obligan a refu-
giarse en Portugal, y de los que da cuenta en
Manifiesto acerca de los hechos que han teni-

do lugar contra su persona en 1835-36, Lis-
boa, 1837. Intenta exportar trigo salmantino a
Portugal, fracasa, y en 1839 va a Filipinas a pro-
seguir sus estudios geológicos y mineros. Vuelve
en 1843, y regala su colección mineralógica par-
te a la Casa Real, parte a la Universidad compos-
telana. Detenido de nuevo en Madrid en 1846, se
retira definitivamente del Ejército con el grado
de coronel. Se tienen vagas noticias sobre los

estudios geológicos e hidrológicos que realizó en
Galicia. Un hermano suyo, llamado Santiago, es
acaso el anterior. (Enciclopedia Gallega 1974;
Gazeta Extraordinaria de Zaragoza, 3 julio
1808; La Sala Valdés 1908; Beramendi 1820; Cal-
vo Marcos 1883; Palau y Dulcet 1948)

Piñeiro de Ulloa y de las Casas, Antonio, VII mar-

qués de Bendaña, grande de España (Santiago de
Compostela, 22 julio 1781 - ?, 1838). Hermano
del anterior, maestrante de Granada. Se casó en
1796 con Tomasa Manuel de Villena y Vera, hija
de los marqueses del Real Tesoro. Diputado a la
Junta de Bayona, como representante de Galicia
entre los títulos de Castilla. Fue uno de los fir-
mantes de su Constitución y gentilhombre de
José I. En abril de 1809 la Junta Central le con-
fiscó los bienes y lo declaró traidor. Recibió la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27). Su madre fue asesinada por
los patriotas. Presidente de la prefectura de Gua-
dalajara en 1812. Al acabar la Guerra de la Indepen-
dencia emigró a Francia. (Sanz Cid 1922; Mercader
1983; AHN, Estado, leg. 10 C; Ceballos-Escalera
1997; Barbastro 1993)

Piñera, Bartolomé. Médico de cámara de S. M.
de número, vocal de la Junta Superior Guberna-
tiva de Medicina, individuo nato del Real Colegio
de Medicina, académico, 1817-1819. 

Piñera, fray José (Camás, Cabranes, Asturias, ? -
?). Franciscano predicador en Oviedo. Autor de
un folleto contra los liberales titulado Relación

histórico-fúnebre que hace la Real Univer-

sidad de Oviedo en las exequias que celebró en

su capilla a la memoria de don Alejandro

Roces Lamuño, Oviedo, 1821. (Suárez 1936)

Piñera, Manuel. Contador de ejército, 1815-1819,
retirado en 1818. 

Piñero. Refugiado en Inglaterra, consta en enero
de 1829 que el Comité de Ayuda le había entrega-
do una libra y diez chelines, en pequeñas cantida-
des, para que pudiera subsistir. (SUL, Wellington

Papers, donde se dice Pinero)

Piñero, Juan. Suscriptor del Diario Gaditano,
según la lista facilitada por Juan Roquero, publicada
en el citado periódico del día 1 de marzo de 1821. 
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Piñeyra, José. Cf. Piñeiro, José.

Piñeyro. Cf. Piñeiro.

Piñeyro, José. Subteniente del regimiento de
Fernando VII. 

Piñeyro, Pedro. Profesor doctor de la Univer-
sidad de Santiago, firmante de la Proclama de

la ciudad de Santiago a los discretos y nobles

estudiantes, 2 junio 1808, en la que les invita a
alistarse. (Colección Papeles 1808, cuaderno 4)

Piñeyro, Santiago. Cf. Piñeiro, Santiago.

Piñol, Esteban. Agiotista en marzo de 1820, según
la Lista de los hombres eminentes, defensor en
Tortosa de las ideas liberales, que se pronunció
por la libertad, y fue nombrado contador princi-
pal de Propios de Valencia. (Lista de los Hombres
Eminentes 1822)

Piñol, Joaquín. Autor de Ideas sobre el crédito

público, hacienda y clero, Valencia, 1822, en
donde defiende la desamortización, el medio
diezmo y la abolición de los consumos. 

Piños, Atanasio. Vocal de la Junta de Lérida, uno
de los que el 19 de agosto de 1808 comunica a
Palafox una supuesta liberación de Gerona, que
habría tenido lugar el día 16. (Gazeta Extraor-

dinaria de Zaragoza, 22 agosto 1808)

Piñuela. Oidor del Tribunal de Justicia Provisio-
nal que sustituye a la Audiencia de Barcelona,
8 noviembre 1809. (Bofarull 1886, I, p. 579)

Piñuela, Catalina. Impresora de Madrid, 1815-
1817 (y otros años).

Piñuela, Nicolás. Autor de Aviso a los fabrican-

tes de salitre y pólvora del reino, a las perso-

nas que deban tener conocimiento en estos

ramos, y a todos los que toman interés en la

prosperidad de la patria, Madrid, Ibarra, 1821.
(Cat. La Galatea, Salamanca, febrero 1997)

Piñuela, Santiago. Juez de policía de Zaragoza,
«nuevamente nombrado» según Palafox, Zarago-
za, 29 noviembre y 14 diciembre 1808. (Gazeta

de Zaragoza, 3 y 20 diciembre 1808)

Piñuela y Alonso, Sebastián (Cantalpino, Sala-
manca, 20 enero 1737 - Valencia, 3 septiembre
1812). Hijo de Bernardo Piñuela Martín y de
Manuel Alonso López. Se casó en Madrid con
Josefa Crespo Bernaldo, 14 junio 1760, y en segun-
das nupcias con su prima María de las Mercedes
Piñuela y Jiménez. Caballero de Carlos III, 1783.
Secretario de Gracia y Justicia con Carlos IV, en
1788 formó parte de una comisión para estudiar
la situación financiera del Banco de San Carlos,
comisión favorable a Cabarrús. Ministro de Gra-
cia y Justicia, 6 marzo 1808 (Gazeta de Madrid,
19 abril 1808), y fue miembro de la Junta de
Gobierno de Madrid, dejada por Fernando VII
al marcharse hacia Bayona. Es uno de los firman-
tes de las dos cartas que el 17 de abril de 1808 le
envía la junta. Envía al Consejo de Castilla los
nombramientos de Murat como lugarteniente, y
la exhortación de éste a los españoles a que obe-
dezcan, «para salvar la España», Madrid, 7 mayo
1808 (Diario de Madrid, 12 mayo 1808). Firma la
real orden, Madrid, 11 mayo 1808, contra los
alborotos de la capital. Primer ministro de Justi-
cia de José I. Un anónimo le señala como parien-
te de Torcuato Antonio Collado. Firma la
consulta de la junta del 3 de junio de 1808 dirigi-
da al Lugarteniente, y el manifiesto Españoles

del día 4, en el que se les pide que abandonen
la insurrección, para no caer en los horrores de la
guerra civil y para aprovechar, con sentido nacio-
nal, las reformas que va a introducir el empera-
dor (una y otro en Diario de Madrid, 6 junio
1808). Firma la comunicación de la orden y
decreto dados en el Consejo Reunido de 11
de junio de 1808, por los que se declara rey de
España a José Napoleón (Diario de Madrid, 12
junio 1808). Pese a ser confirmado ministro de
Justicia, 7 julio 1808 (Gazeta de Madrid, 13
julio 1808), manifestando escrúpulos religiosos,
se retiró del gobierno josefino en julio de 1808;
incluso dijo que quería irse a un convento. Con-
sejero de Estado, 1809; caballero de la Orden
Real de España, 25 octubre 1809. En 1812
siguió a su rey a Valencia, en donde murió
(Gazeta de Madrid del 27); comendador de la
misma, 22 diciembre 1809 (Gazeta de Madrid

del 28). Murió extenuado del viaje. Fue enterra-
do en la iglesia parroquial de San Esteban de
Valencia, con asistencia de muchas personalida-
des. José I pensaba hacerle senador cuando se
crease el Senado, por lo que concedió a su viuda
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una pensión de 24.000 reales anuales. (Zylber-
berg 1993; Azanza 1957; Correo de Sevilla, 25
mayo 1808; AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 189;
Mercader 1949; Martin 1969; Ceballos-Escalera
1997; López Tabar 2001a; Gazeta de Valencia,
11 septiembre 1812; Fernández Sirvent 2005)

Pío, Príncipe. Cf. Valcárcel Pío de Saboya y Mou-
ra, Antonio. 

Pío de Arias, Juan Manuel. Abogado, diputado
por Cuenca a las Cortes de 1822-1823. (Di-
putados 1822)

Pío de la Cruz, José. Coronel de Infantería. Sale
de París a principios de febrero, 1824. (AN, F7,
11987)

Pío León, José. Regente de la imprenta madrile-
ña de Dª Rita Ribas, 1823. 

Pío del Pino, Francisco. Intendente de Santan-
der y en comisión de León, 1823.

Pipiritaña, Hilario. Seudónimo de Monlau,
Pedro Felipe. 

Piquer. Presbítero franciscano, luego guerrillero
feota. (Ocios de Españoles Emigrados, III,
nº 11, febrero 1825, p. 146)

Piquer, Gregorio Joaquín (?, 1754 - ?, 1818).
Canónigo de Valencia. Autor de Sermón del

beato Juan de Ribera, Valencia, 1797; Vida,

virtudes y martirio del V. P. Fr. Joaquín

Royo, religioso de la Orden de Santo Domin-

go, Valencia, 1797; Sermón que en la fiesta...

en desagravio de la Virgen... por el desacato

hecho a su imagen... 22 diciembre 1799,
Valencia, 1801. Elegido miembro de la Junta-
Congreso de Valencia por la gobernación de
Valencia, juró el 23 de enero de 1811 (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia, 29
enero 1811). Secretario primero de la Junta de
Valencia, marzo 1811 (Gazeta de la Junta-Con-

greso del Reino de Valencia, 29 marzo 1811);
firmante del Aviso al Público, Valencia, 22 sep-
tiembre 1811, comunicado en el que avisa que
Blake ha decidido retirarse al interior de Valen-
cia (Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 24 septiembre 1811). Es uno de los

que la disuelven, aceptando el orden francés, por
lo que por decreto de 8 de febrero de 1812
Suchet les permite presentarse en sus pueblos,
y solicitar empleos, bajo la protección de las
tropas francesas (Gazeta de Valencia, 14 febre-
ro 1812). Canónigo prebendado de Valencia,
autor de Oración... en las exequias... por su

difunto prelado, Fr. Joaquín Company, celebra-

das en 11 de marzo de 1815, Valencia, 1818. (El

Conciso, 14 octubre 1811; Diario de Barcelona,
15 octubre 1811; Palau y Dulcet 1948)

Piquer, José Antonio. Médico visitador a domici-
lio; autor de Memoria premiada por la Supre-

ma Junta General de Caridad. Extracto de

las otras once memorias, Madrid, 1820; miem-
bro de la Junta de Beneficencia de Madrid, 1823.
Autor también de Cuatro reflexiones sobre la

nueva doctrina médico-fisiológica y sobre los

llamados impropiamente sistemas de medi-

cina, Madrid, 1827; Broussais abandonado o

Palinodia, en que los médicos fisiólogos

manifiestan la imposibilidad de sostener su

sistema, Madrid, 1829; Bosquejo del estado del

arte de curar y de sus profesores en España y

proyecto de un plan para su general reforma,
Valencia, 1836. (Palau y Dulcet 1948)

Piquer, Juan. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo - 23 julio 1820.

Piquer, Pablo. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo - 23 julio 1823.

Piquer y Pravia, María. ¿Qué es héroe? y exhor-

tación a los jóvenes españoles. Se vende en la
librería de Escribano. (Gazeta de Madrid, 13
agosto 1808)

Piqueras, Rafael. Uno de los que tomaron la voz
del pueblo en la tenebrosa asonada de Madrid,
9 marzo 1820. 

Piqueres, Mariano. Sociedad Patriótica de Ali-
cante, 28 mayo 1820. (Viravens 1876)

Piquero Argüelles, Antonio (?, 1770 - ?, 1844).
Estudió en la Universidad de Oviedo, donde se
graduó de bachiller en Derecho Civil y Canóni-
co, 1785, y de licenciado y doctor en Cánones,
1780 y 1790. Profesor sustituto y numerario de
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Regencia de Leyes, 1797, y luego de Teología.
Ejerció la abogacía y fue juez segundo de Oviedo.
(Suárez 1936)

Piquero Argüelles, Gregorio (Llanes, Asturias,
24 abril 1782 - La Habana, 9 mayo 1865). Tenien-
te, 4 agosto 1795, tomó parte importante en el
levantamiento de Asturias de 1808; sargento
mayor, 30 mayo 1808; teniente coronel, 8 julio
1809. Brigadier de Infantería, 1814-1823; coronel
del regimiento de Málaga, 1814-1823, después del
4 de mayo de 1814 pidió permiso para llevar
bordadas las cadenas en la bandera de su regi-
miento. Cuando el 29 de julio de 1814 el rey visi-
tó su regimiento, que tenía su sede en Madrid, lo
encontró tan mísero que, no pudiendo hacer nada
excepto decir palabras compasivas, dio 50 doblo-
nes de su bolsillo para un refrigerio. Piquero pro-
nunció un breve discurso sobre exhalar el último
suspiro por su rey, sobre el alma noble del mismo,
etc. (que publica la Gazeta de Murcia, 16 agosto
1814). Todo ello no le impidió ser liberal exaltado
en 1820. Gobernador de Zamora y comandante
general de la provincia, 1821. Comandante gene-
ral interino de Badajoz, 13 septiembre 1821, a la
muerte de Arco Agüero. Al frente de su regimien-
to abandonó la ciudad el 29 de octubre de 1821,
llegando a Murcia el 17 de diciembre siguiente, a
tiempo de firmar la representación contra el
ministerio. Se encargó del mando político y militar
de Murcia después de los sucesos del 29 de di-
ciembre de 1821. Cuando el 25 de enero de 1822
se nombró jefe político interino a Tulio O’Neill,
Piquero el 28 muestra su complacencia, porque el
rey ha cambiado a algunos ministros y por la per-
sonalidad del teniente general Francisco Javier
Abadía, nombrado en propiedad. El rey mandó a
Piquero pasar a Aragón. Capitán general de Ex-
tremadura, 1822. De 1823 a 1835 residió en Cuba,
dedicado a labores de campo. En noviembre de
1835 solicita la amnistía y se le concede. Goberna-
dor de Alicante, 24 junio 1836. Mariscal de cam-
po, 19 enero 1839. Comandante general de Álava,
1839. Exiliado en Francia durante la Regencia de
Espartero, regresa en 1843. Poseía las grandes
cruces de San Hermenegildo y de Isabel la Cató-
lica. (AGMS, expte. Cerveto y del biografiado;
Álvarez Valdés 1889; Gazeta de Murcia, cit.; Gil
Novales 1975b)

Pires. Cf. Pirez.

Pirez, Juan (Ceuta, 25 abril 1760 - Barcelona, 1
enero 1831). Soldado distinguido en el regimien-
to fijo de Ceuta, cadete en el mismo en febrero
de 1774, subteniente, enero 1783. Estudió en la
Academia Militar de Ceuta, siendo nombrado
subteniente de Ingenieros en febrero de 1787.
Combatió en Gibraltar y en Orán, en la campaña
de Gibraltar de 1801 levantó el plano de Oliven-
za (Badajoz), 1801; ascendió a mayor de brigada,
10 mayo 1803, y pasó a Venezuela, donde trazó
el camino de Caracas a La Guaira; ascendió a
coronel en 1807, a coronel de Ingenieros en
1809, y regresó a la península en 1810. Sus par-
tes de Valencia, 1 y 3 octubre 1811, dirigidos a la
junta local, se publican en El Conciso, 13 octu-
bre 1811. Ascendió a brigadier en mayo de 1815.
Vocal de la Junta Superior Facultativa de In-
genieros, 1818-1820, y de la Junta Superior de
Fortificaciones, 1820. Escribió Memoria militar

sobre la inutilidad de los presidios menores

de África, 1821, manuscrito. Director subins-
pector de Granada, 1824, y de Aragón, 1826
(figura como rehabilitado por orden superior), y
a partir de 1827 de Cataluña. Poseía la gran cruz
de San Hermenegildo. (Carrasco y Sayz 1901; El

Conciso, cit.; Capel 1983)

Pirez, Ramón. Cf. Pirez Pavía, Ramón. 

Pirez Feliú, Sebastián (Ceuta, 21 enero 1785 - ?).
Hijo del coronel graduado Andrés Gonzalo Pirez
y sobrino del ministro Ramón Feliú. Comandan-
te de la compañía de Migueletes. Capitán agrega-
do de Infantería, casado con María Dolores
García y Muñoz, hija de un oficial de Propios y
Arbitrios. Alzó el grito de rebelión con Riego, el
15 de marzo de 1820 felicitó a Fernando VII por
haber jurado la Constitución, fue orador de las
sociedades patrióticas, y aun en 1824 será acusa-
do de haber presidido la de Almería. Gobernador
militar y político de la provincia, agosto 1821-
1823. Volvió a serlo, absolutista, el 17 de agosto
de 1823, con resabios apostólicos. Celebró el
1 de diciembre de 1823 el regreso del rey. Es el go-
bernador de Almería cuando los fusilamientos de
agosto 1824. (AGMS; Gil Novales 1975b; Mani-
fiesto Almería 1824; Guillén Gómez 2000a; Grima
1997)

Pirez Pavía, Ramón (Ceuta, 29 agosto 1764 - ?).
Hijo de Matías Pirez, también militar, y de

Piquero Argüelles, Gregorio
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Sebastiana Pavía. Capitán en 1797 del regimien-
to de Infantería de la Corona, solicita licencia el
20 de julio de ese año para casarse con Ignacia
de los Ríos, hija del teniente coronel agregado al
Estado Mayor de Badajoz Narciso de los Ríos.
Mariscal de campo, 1810. Firma la orden de
ejecución, 18 mayo 1811, del soldado Senén Cla-
ver, por deserción, y el 21 de mayo de 1811 la de
Joaquín Llopia, por siete deserciones (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
21 y 28 mayo 1811). En dos oficios/proclamas,
los dos titulados Valencianos, comunica que los
enemigos han atacado el castillo de Sagunto,
pero han sido rechazado (Gazeta Extraor-

dinaria de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 28 y 29 septiembre 1811). Y de nuevo
el 8 de octubre en dos ocasiones: el enemigo ha
vuelto a ser rechazado (impreso independiente
sin pie de imprenta y Gazeta Extraordinaria

de la Junta Superior del Reino de Valencia,
9 octubre 1811, hoja suelta; entre uno y otro
hay algunas variaciones de matiz). Un parte
suyo, sobre la pérdida del fuerte de Oropesa,
Valencia, 12 octubre 1811, se publica en Diario

Mercantil de Cádiz, 12 noviembre 1811; un
artículo de oficio sobre lo mismo, Valencia, 21
octubre 1811, insiste en la poca categoría, como
elemento de defensa, del fuerte de Oropesa, a
pesar de lo cual su guarnición ha sabido resistir
22 días (Gazeta de la Junta Superior del Rei-

no de Valencia, 25 octubre 1811). En Aviso al

Público, Valencia, 26 octubre 1811, califica de
ridícula la intimación de rendición de Harispe
(hoja suelta y El Conciso, 23 noviembre
1811); y a continuación lanza la proclama Va-

lencianos, sobre la gloria ganada en el grao
de Murviedro (Diario Mercantil de Cádiz, 13
noviembre 1811). Una orden general del ejérci-
to de Valencia, suya, del 26 de octubre de 1811,
se publica en El Redactor General, 24 noviem-
bre 1811: manifiesta que está contento con la
división al mando de José de Zayas, «pero muy
descontento de ciertos cuerpos y algunos indivi-
duos». Teniente general, 1815-1827; gran cruz
de San Hermenegildo, 1819; inspector general de
Infantería y consejero de Guerra, 1817-1820. Era
primo hermano del coronel José Antonio Cebolli-
no Pavía, según Gallardo de Mendoza. (AGMS; El

Conciso, cit.; Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
El Redactor General, cit.; Gallardo de Mendoza
1898)

Pis, José Antonio. Tutor y curador de María
Dolores de la Cueva y la Rosa, hija natural del
duque de Alburquerque y de Paula de la Rosa,
ambos difuntos ya en 1811, cuando el tutor soli-
cita la legitimación de María Dolores. (El Redac-

tor General, 13 diciembre 1811)

Pisa, Vincenzo. Coronel napolitano, antiguo ayu-
dante de campo del general Pepe, tomó parte
en la revolución napolitana de 1821, y tras su
desaparición se refugió en España. Al parecer
carbonario, desde Madrid fue uno de los que ase-
guraron la comunicación continua entre España,
Nápoles y Sicilia. En 1822 se mostró muy activo
en la defensa del país de acogida frente a las ase-
chanzas de la Santa Alianza, en lo que se incluye
el intentar sublevar a las tropas francesas del
cordón sanitario. Se dice que ha sido enviado a
España con 50.000 francos, destinados a esa
sublevación, con idea también acaso de contri-
buir a la independencia de Colombia. Los docu-
mentos publicados por Fernández Álvarez le
muestran en relación epistolar, desde abril de
1822 hasta enero de 1823, con los líderes euro-
peos del pensamiento liberal. Tomó parte en la
defensa de Madrid el 7 de julio de 1822, y des-
pués siguió en la persecución de Bessiéres, en
cuya ocasión fue herido. Al producirse la inva-
sión francesa en 1823 se trasladó a Cádiz, y de
allí a Granada, a las órdenes de Ballesteros, has-
ta la defección de éste. El 26 de agosto de 1823
fue a Extremadura, en donde el general Plasen-
cia le nombró coronel de la Legión Extranjera.
En esta parte de España la guerra terminó con el
Convenio de Almendralejo, 25 octubre 1823, en
virtud del cual, entre otras cosas, se garantizaba
la seguridad y libertad de todos los oficiales de la
legión, a los que se daría pasaporte para el pun-
to que deseasen. En virtud de los términos de
esta capitulación, el 28 de octubre el general
Pedro Laguna dio a Pisa pasaporte para Holanda,
vía Madrid-Irún. La explicación oficial de su paso
por Madrid era que allí tenía que recoger algunos
efectos, pero parece que en realidad tiene que
ver con sus actividades conspirativas. A las 11 de
la noche del 23 de noviembre de 1823 fue dete-
nido en su casa, al parecer por orden directa del
rey, y puesto en total incomunicación. Fernan-
do VII se valió del agente Juan Aguado y Múzquiz.
El origen de todo estaba, según se dice, en unos
papeles que al salir de Madrid había confiado a
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una señora, amiga suya, quien extrajo de ellos un
legajo de cartas escritas en varios idiomas, y se lo
llevó al canónigo José Duaso, quien se encargó
de formular la delación. Según ésta, Pisa era
cómplice principal de una conspiración, dirigida
por un general francés, cuyas ramificaciones lle-
gaban a Portugal, Francia e Inglaterra, y cuyo
objeto era aniquilar a los Borbones y «reunir a
los hombres contra el poder real». Aunque se
quiso relacionar este caso con el famoso envene-
namiento de las aguas de la Fuente del Berro, la
causa, aunque pasó por varias manos, no produ-
jo nada contra el reo, excepto su expulsión de
España, y el pago de las costas (3.000 reales). La
sentencia se le notificó el 2 de julio de 1825 y el
13 salió para Bilbao, desde donde viajó a Inglate-
rra en un navío inglés. En Londres siguió conspi-
rando. Parece que pertenecía ahora a la Società
dei Fratelli Europei, que Pepe había fundado en
Madrid, y en cuyo programa figuraba la indepen-
dencia de América. Buscaba un entendimiento
entre los revolucionarios franceses, españoles,
portugueses e italianos, y la adquisición de ar-
mas en Inglaterra. Con fecha 23 de marzo de 1826
se señala un proyecto suyo, y también de otros
refugiados napolitanos, para mandar a Grecia a
los emigrados italianos, de acuerdo con el Comi-
té Griego de Londres. (Carbone 1962; Moscati
1938; Fernández Álvarez 1961; Gil Novales 1975b;
Ocios de Españoles Emigrados, IV, nº 19, octu-
bre 1825, p. 319-327)

Pisador, Benito Antón. Cf. Antón Pisador, Be-
nito.

Pisador, Clemente Antón. Cf. Antón Pisador,
Clemente.

Pisón, José María. Abogado del Colegio de Cádiz.
En 1812 vivía en la calle del Sacramento, nº 171.
(Abogados 1812)

Pisón, Ramón. Fiscal togado en el Consejo
Supremo de la Guerra, 1817-1818. 

Pisón y Vargas, Juan. Autor de El Rutzvanscadt

o Quijote trágico, tragedia en verso, Madrid,
1786; y de La perromachia, invención poética,
Madrid, 1786, reimpreso en Barcelona, 1844. Usó
el seudónimo de Román de Pinós, con el que
colaboró en el Semanario Erudito y Curioso

de Salamanca, publicado a partir de 1793; y con
el que satirizó el poema de Arriaza La compa-

sión, 1796. Con el mismo aparece firmada la fá-
bula «El hurón y la serpiente» en Diario de

Barcelona, 24 febrero 1814. (Palau y Dulcet
1948; Diario de Barcelona, cit.; Maxiriarth 1904)

Pisón y Vargas, Ramón. Autor de Carta de un

cura de Leganés, Madrid, 1796; y de Fábulas

originales en verso castellano, Madrid, 1819,
publicadas por su sobrino Juan Bautista Iturral-
de de Pisón y Vargas. (Palau y Dulcet 1948; cat.
17 Camagüey, 1997)

Pisquedda, Salvador. Vicecónsul en Bosa (Cer-
deña, Italia), 1789-1822.

Pita, Bartolomé. Teniente de navío, condenado a
suspensión de empleo y a seis meses en un cas-
tillo en la causa de Porlier. (Carré 1915)

Pita Pizarro, Pío (Benavente, Zamora, 1792 - San
Sebastián, 1845). Estudiante de Derecho en la
Universidad de Santiago, perteneció al Batallón
Literario durante la Guerra de la Independencia,
llegando al grado de coronel. Uno de los cuatro
secretarios de la Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 11 junio 1820. Secretario de la Capitanía
General de Castilla la Nueva, 1822; oficial de la
Secretaría de Guerra, 1823. El 11 de junio de
1823 es uno de los que evitan en Sevilla la inten-
tona absolutista de Downie. Preso por conspira-
dor, según dice Regato en 1830 (no queda clara
la fecha de la prisión). Autor de Lecciones gene-

rales de comercio seguidas de una noción o

rápida hojeada sobre la historia universal

del mismo, Madrid, 1833; y de Memoria sobre

la libertad absoluta de comercio y el puerto

franco de Cádiz, Madrid, 1834. Diputado por
Zamora a las Constituyentes de 1836-1837; jefe
político de Logroño y de Madrid, 1837; ministro
de la Gobernación, 27 marzo - 9 julio 1837; e
interino de Hacienda, 18 agosto - 1 octubre 1837.
Senador por Pontevedra, juró el 20 de noviembre
de 1837. Diputado por La Coruña, 1837-1838; de
nuevo ministro de Hacienda, 6 diciembre 1838 -
10 mayo 1839; diputado por Pontevedra, 1839
(la representación de esta provincia fue anula-
da). La época de ministro es la que presencia
mayores ataques al «hombre de las tres pes», acu-
sado de poco liberal e incluso de «abachillerado».

Pisador, Benito Antón
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Autor de Nuevas consideraciones sobre la

libertad absoluta de comercio y puertos fran-

cos, Madrid, 1839; traduce y adapta Del crédito

y de los empréstitos públicos, de Giuseppe de
Welz, Madrid, 1838. Autor de Exposición y pro-

yecto de ley sobre el modo de ocurrir a la

dotación del culto y del clero, Madrid, 1839;
Examen económico, histórico-crítico de la

Hacienda y Deuda del Estado, Madrid, 1840;
diputado elegido por Zamora y Pontevedra,
1841, optó por Zamora. En la primera y segunda
legislatura de 1843, elegido por Lugo, Zamora y
Pontevedra, optó por ésta. Publicó Conoci-

miento histórico y estadístico de la Hacienda

Pública de Francia, Madrid, 1843. Es autor y
político que necesita una revisión crítica. (Gil
Novales 1975b; Palau y Dulcet 1948; Moratilla
1880; El Mata-Moscas, 27 junio 1837; Lope de
Vega 1841)

Pita de la Vega, Manuel. Regente de la imprenta
que fue de García, Madrid, 1821-1823. 

Pita de Veiga, José (La Coruña, o Lugo, ? - ?). De
familia hidalga, sobrino de José María Taboada y
de Manuel Núñez Taboada, siguió la carrera de
las armas, llegando durante la Guerra de la Inde-
pendencia al grado de alférez de Caballería. En
1814 residía en Zaragoza, pero en 1816 pidió la
licencia absoluta y se retiró a cuidar sus intere-
ses en Sedor, parroquia de Santa María de Cas-
tañeda, Mellid, La Coruña. Parece que tomó
parte en los sucesos de La Coruña de febrero de
1820. Cabo de un escuadrón de Caballería en La
Coruña, 1822, forma parte de la Milicia Nacional
Voluntaria. En 1823 es de los defensores a
ultranza de Galicia, siendo aprisionado por los
franceses en Gallegos de Campos (Zamora) y
llevado a Francia en agosto de ese año. En Fran-
cia figura como subteniente y como propietario.
En 1824 se le niega autorización para residir en
Versalles. El 31 de enero de 1827 embarca en Ca-
lais rumbo a Inglaterra, donde se pone en con-
tacto con Mina, quien le envía a los Países Bajos;
pero no residió aquí «varios años», sino todo lo
más algunos meses, pues el 5 de enero de 1829
llega a París camino de España. Al llegar a
Sedor fue arrestado y conducido a Santiago,
formándosele causa por los sucesos de 1820, en la
que se sobreseyó el 11 de julio de 1826, aunque
no quedó la causa del todo extinguida, sino que

continuó a petición de Nazario Eguía hasta la
amnistía de 1832. (Meijide 1969; AN, F7,
11987)

Pitard, Juan. Impresor de Córdoba, 1813. 

Pitarque, Antonio (Alcolea, Huesca, ? - ?). Admi-
nistrador de Bienes Nacionales en Barbastro,
con los franceses. Espoz y Mina se lo llevó preso
a Navarra. (Arcarazo 1994)

Pitarque, Rafael. Barbero en el partido de los
Molinos de Albacete, autor de un artículo en el
Periódico de la Sociedad Patriótica de Mur-

cia, nos 3 y 4, de 17 y 24 de agosto de 1820, con-
tra el nº 11 del Católico. (Gil Novales 1975b)

Pitel. Jefe de escuadrón de los caballos ligeros
de la Guardia Real, bajo José I, caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27). (Ceballos-Escalera 1997)

Pitt, John, II conde de Chatham (?, 10 septiem-
bre 1756 - Londres, 24 septiembre 1835). Hijo
de William Pitt, I conde de Chatham, cuyo títu-
lo heredó en 1778, y hermano de William Pitt,
el estadista. General, activo en la guerra con-
tra Napoleón, nombrado en 1820 gobernador
de Gibraltar, adonde llegó en noviembre de
1821, reteniendo el cargo hasta su muerte.
(Dictionary 1975; El Espectador, 2 diciembre
1821)

Piunaga, Pedro. Ministro de la Audiencia de
Sevilla, con residencia en Cádiz, 11 abril 1810.
(Riaño de la Iglesia 2004)

Pizano, Antonio. Comerciante de Cádiz, calle del
Torno de Candelaria, nº 115, que firma riesgos.
(El Redactor General, 13 noviembre 1813)

Pizarro, Ceferino (Rioseco, ¿Medina de? hacia
1792 - ?). Teniente coronel, prisionero de guerra
en 1823 y enviado al depósito de Bourges. En
abril de 1824 pide permiso para residir en Versa-
lles. Pasa luego a Burdeos, donde trabaja en una
casa de comercio. En abril de 1826 es autorizado
a trasladarse a París. (AN, F7, 11987)

Pizarro, Dionisio. Arcediano de Saldaña en la ca-
tedral de León, gran cruz de Carlos III, director
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de la Casa Hospicio de León, 1818. (ARC, Plei-

tos Criminales, C-266-3)

Pizarro, Ignacio. Rector y colegial de la Orden
de Alcántara en Salamanca, que en 1809 junto
con Ignacio Pizarro salvó el honor de la orden
en la ciudad, al tiempo que iban a entrar los
franceses en ella. Otra fue la conducta de José
Fajardo y Vargas, por lo que la Junta Central
felicitó a los dos primeros y ordenó el arresto de
Fajardo. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 195)

Pizarro, José. Cf. García de León y Pizarro,
José.

Pizarro, José. Presenta a la Junta Central un
plan sobre suministros de caudales a los ejérci-
tos, Bayona, noviembre 1809. Puede ser el
siguiente, pero no José García de León y Piza-
rro. (AHN, Estado, leg. 50 A)

Pizarro, José. Socio del Ateneo de Madrid, uno
de los firmantes de las Observaciones del Ate-

neo Español sobre el Proyecto de Código

Penal, Madrid, 1821. Puede ser éste José o José
Antonio Pizarro que en 1823 emigró a los Esta-
dos Unidos. Fue profesor de español en el Saint-
Mary College de Baltimore, de los religiosos
sulpicianos. Publicó Select original Dialogues:

or Spanish and English Conversations, for

the Use of those who study the Spanish Lan-

guage, Baltimore, 1828 (y de nuevo, 1836 y
1851); y Diálogos selectos, o conversaciones

en español e inglés, para el uso de los que

estudian la lengua española, Middletown,
Conn., imprenta de E. y H. Clark, 1828, que es
probablemente el mismo libro, con título puesto
en español. En 1829 marchó a Yale, donde se
hizo cargo de la cátedra de Español, pero no le
gustó, y ya en 1830 volvió a Saint-Mary, en Bal-
timore. Ocupó el puesto hasta 1852. Colaboró
en El Redactor, en El Mercurio, en La Cróni-

ca, y otros periódicos españoles de los EE. UU.
En 1843 fue nombrado vicecónsul de España en
la ciudad. Autor también de The Spanish Phra-

se-Book and Self-Instructor, Baltimore, 2ª edi-
ción, 1847 (se desconoce la 1ª edición). (Vilar,
M. 1996; cat. 27 Subastas Velázquez, 21 junio
2001)

Pizarro, José Antonio. Cf. Pizarro, José. 

Pizarro, Manuel. Miembro de la Comisión de la
Reunión de Patriotas de Sevilla, que el 9 de mayo
de 1814 pasó a la Audiencia, para felicitarla. (Dia-

rio Crítico General de Sevilla, 10 mayo 1814)

Pizarro, Manuel. Secretario de la Sociedad Pa-
triótica de Cádiz (Café del Rey Constitucional),
junio 1820.

Pizarro, Manuel Hernando. Autor de El templo

de la gloria, melodrama alegórico en un acto.

Compuesto en ocasión de celebrar el feliz naci-

miento de la serenísima señora infanta de

España doña María Isabel Luisa, Madrid, San-
cha, 1830; y de A la reina nuestra señora des-

pués del feliz nacimiento de... María Isabel

Luisa, Sancha, 1831. (Cat. Subastas Velázquez,
27-28 septiembre 2000; Palau y Dulcet 1948)

Pizarro, Pedro Jacobo. Magistrado honorario de
la Audiencia de Castilla la Nueva (Madrid), 1821;
fiscal de la Audiencia de Valencia, 1822; fiscal de
la de Asturias, 1823; procurador por Huelva,
1834-1836; y diputado a las Constituyentes de
1836-1837, siempre por Huelva. (Moratilla 1880)

Pizarro y Mateos, Miguel. Comisario ordenador
honorario, 1817-1823.

Pizcueta Donday, José (Valencia, 1792 - Madrid,
1870). Hijo de Manuel Pizcueta, catedrático
de Medicina en Valencia, estudió en la universi-
dad medicina, física experimental, química y bo-
tánica. Formó en el batallón de Artillería de su
universidad durante la Guerra de la Indepen-
dencia y fue hecho prisionero. Reanudó sus estu-
dios en 1815, trasladándose en 1818 al Jardín
Botánico de Madrid. Catedrático de Materia
Médica y Botánica, 1820, y sólo de Botánica en
1824; en propiedad, 1829. Rector de la Universi-
dad de Valencia, 1859-1867. Autor de Theses

medicae, Valencia, 1816; y de Elogio histórico de

D. Antonio José Cavanilles, trabajo premiado por
la Sociedad Económica de Valencia en 1826,
Valencia, 1830, con nueva edición en Madrid, 1906.
(López Piñero 1983; Palau y Dulcet 1948)

Pizorni, José. Coronel retirado. En diciembre de
1820 es nombrado interventor mayor de los res-
guardos de Málaga. (El Universal Observador

Español, 7 enero 1821)

Pizarro, Ignacio
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Pla, Antonio. Pedagogo, encargado de la redac-
ción del Diario de Palma (con la ayuda de Juan
Reyes), aunque luego riñó con el editor Brusi.
Cuando se aprobó la Constitución, encargó en la
iglesia de Santa Clara una misa rezada, en la que
se cantaron unos villancicos místico-constitucio-
nales, y su hijo Antonio María, que tenía 6 años
de edad, pronunció un sermón adecuado a las
circunstancias. Sin duda, Pla es uno de los fir-
mantes de la carta dirigida a Isidoro de Antillón,
Cádiz, 5 noviembre 1813, en la que protestan por
el atentado de que fue objeto. (Oliver 1901; El

Redactor General, 15 noviembre 1813)

Pla, Antonio María (?, h. 1806 - ?). Hijo del ante-
rior, pronunció en 1812 el sermón indicado en la
biografía anterior. Se publicó con el título de Dis-

curso que con motivo de haberse publicado la

Constitución nacional..., Palma, Brusi, 1812.
Juan Reyes puso al frente del discurso unas
Observaciones sobre la vida y carácter de don

Antonio María Pla, nada menos; Antonio María
repitió la fórmula en Discurso pronunciado a

la reunión patriótica del Café de S. Sebastián

por un joven de 14 años la noche del 19 de

abril de 1820, Madrid, Rosa Sanz, 1820. Concu-
rre también el 8 de mayo. (Oliver 1901; cat. A.
Mateos, Málaga, junio 1992)

Pla, Gabriel. Presbítero que publicó Enseñanza

mutua de la gramática latina, Barcelona,
1821. 

Pla, Joaquín (Aldover, Tarragona, 6 abril 1745 -
Roma, 11 octubre 1817). Estudiante en el Cole-
gio de Urgel, ingresó en la Compañía de Jesús el
31 de marzo de 1761. En virtud del decreto de
expulsión fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía Nuestra Señora del Buen

Viaje. Filólogo, políglota, continuó en Ferrara
sus estudios mayores, en donde fue sustituto
honorario de la biblioteca universitaria y director
de su sección oriental. Allí se interesó por la cul-
tura provenzal y por la sefardí, pues en Ferrara
se establecieron en el siglo XV muchos de los
judíos expulsados de España. Fue autor de
«Antigüedades de España. Carta del abate... al
abate don Juan Andrés», Memorial Literario,

XIX, Madrid, 1788. Fue profesor de caldeo y si-
ríaco en la Universidad de Bolonia, 1793-1798,
cátedra de la que fue desposeído por negarse a

prestar el juramento de fidelidad a la República
Cisalpina. Regresó a España en 1798, pero nue-
vamente expulsado en 1801, fue nombrado
director de la Biblioteca Barberini de Roma.
(Rodríguez Laso 2006; Batllori 1966, quien publi-
ca varias cartas)

Plá, Narciso. Cabo, comandante de guerrilla, que
participó en la incursión de Primo Sala en Sarriá
(Gerona), diciembre 1810. (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 15 enero
1810)

Pla, Pedro (? - Madrid, 20 mayo 1823). Pífano de
Reales Guardias, con grado de sargento segundo,
muerto por los liberales en las inmediaciones de
la Puerta de Alcalá. A su viuda, Manuela Pérez,
se le concede una pensión de dos reales diarios.
(Diario de Madrid, 9 febrero 1825)

Pla, Simón. Presbítero e industrialista. En 1784
le comisionó el conde O’Reilly para el estableci-
miento de una industria en la Casa Hospicio de
Cádiz, después pasó a Cataluña con el mismo
encargo y específicamente para atraer maestros.
A petición del duque de Osuna pasó a su estado
de Benavente, donde trabajó en el estableci-
miento de una industria del lino, previa a la crea-
ción de una fábrica de ácido sulfúrico a orillas del
Manzanares. Hacia 1787 pasó a Inglaterra, de
donde trajo muchas máquinas, instrumentos,
modelos, dibujos, diseños, planos y descripcio-
nes. Visitó las Reales Fábricas de Guadalajara y
San Fernando, a las que enriqueció con sus luces
y conocimientos. En 1790 obtuvo una patente de
explotación de una bomba de fuego de doble
inyección, a nombre de los Sres. Pla y Cía., de
Barcelona. Pero ya en 1791 se trasladó a San-
lúcar de Barrameda, en donde se asoció con
Francisco Terán, ocupándose de promover la
industria del algodón, trabajando también en el
Real Jardín de Aclimatación, sin sueldo ni emolu-
mento alguno. En Sanlúcar seguía en 1808. Su
amistad y asociación con Terán le causó grandes
molestias, pues el 23 de junio de 1809 se le formó
un expediente, por haber acompañado a Terán
en un viaje. Estuvo 40 días preso, pero viendo que
no había suficientes cargos, o sea godoyismo y
afrancesamiento, se determinó que no pudiese re-
sidir en Sanlúcar y que se le destinase a otra iglesia.
(AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 246; Vernet 1975)
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Pla y Cabrera, Vicente. Sombrerero, autor de
Festivos poéticos obsequios con que el Real

Colegio Fabricante de Sombreros... en la pro-

clamación de nuestro monarca D. Carlos IV,
Valencia, 1788; El regocijo de Valencia en los

días 5, 6 y 7 de noviembre de 1796, por la

feliz noticia de haber elevado a las aras...

Pío VI... al B. Juan de Ribera, Valencia, 1796,
en verso; Reparos críticos sobre la legitimidad

de ser el célebre catecismo para instrucción de

los nuevamente convertidos del... D. Martín

de Ayala, Valencia, hacia 1800; Noticia históri-

ca de la imagen de Ntra. Sra. del Socorro de

Valencia, fundación e incendio de su conven-

to por los sacrílegos franceses, Valencia, 1808;
Elogio al Sr. D. José Caro Maza de Lizana

Cornel y Luna de Aragón, Valencia, 1809;
Endecasílabos a la consagración del Ilmo. y

Rvdo. Sr. D. fray Joaquín de Terán, electo

obispo de Albarracín, Valencia, 1809; Diser-

tación histórica crítica de las antigüedades

de la villa de Almenara y descubrimiento de

su famoso templo de Venus, Valencia, 1821; y el
manuscrito Catálogo de las santas imágenes

que se veneran en la ciudad y reino de Valen-

cia. Gozó en su tiempo de mucha fama de erudi-
to. (Palau y Dulcet 1948)

Pla y Paxes, Buenaventura. Auditor de provincia
del estado eclesiástico de la Armada, en Palamós
(Gerona), 1804-1822.

Pla y Puig, José (Lloret, Gerona, ? - ?). Abogado,
alcalde mayor de Vega de Valcarce (León), 1818-
1820; juez de primera instancia de Jaca, 1822-
1823.

Placer, José. Presbítero hecho prisionero en La
Coruña el 30 de abril de 1821 (Diario Gaditano,
16 mayo 1821), y deportado a Canarias, por ser-
vil, el 8 de mayo de 1821. (Gil Novales 1975b;
Diario Gaditano, cit.)

Placidio, Cayetano. Artesano. Firma la repre-
sentación del 27 de febrero de 1821. Sociedad
Patriótica La Fontana de Oro, 3 junio 1821.
Miembro del Batallón Sagrado, que se formó el 1
de julio de 1822. Firmante de un certificado, sus-
crito por los individuos de dicho batallón,
Madrid, 25 octubre 1822, en favor de la conducta
observada por Félix Mejía y Benigno Morales,

con las armas en la mano en defensa de la liber-
tad, en los días decisivos de julio, contra la insu-
rrección de los guardias. (El Zurriago, nº 74,
1822)

Plana, María (? - ?, 3 enero 1814). Supuesta san-
ta catalana, que rezaba, iba a misa, comulgaba,
pero la verdad es que era espía del gobernador
francés de Lérida. Copons la hizo arcabucear por
la espalda. (Diario de Juan Verdades, 10 febre-
ro 1814)

Plana, Ramón. Ayudante de Ingeniero, 1796,
destinado en Cataluña. Su vida hasta 1802 gira
en torno a la fortaleza de San Fernando de
Figueras. En julio de 1802 asciende a capitán pri-
mero, y en noviembre es capitán ingeniero ordi-
nario destinado en Barcelona. Realiza en 1803 el
mapa que manifiesta la separación del corregi-
miento de Gerona, desde el río Fluviá a la fronte-
ra de Francia, del nuevo de Figueras, segregado
de él. Dibuja un croquis en 1810 de los antiguos
arrabales de San Vicente y la Cruz, en Tarragona.
Levanta el plano de la fortaleza de Cardona,
1812. Coronel de Ingenieros, 1815, supernume-
rario en 1815, excedente en 1820. Coronel
comandante del cuerpo nacional de Ingenieros,
1823, levanta el plano de Barcelona y sus alrede-
dores. (Capel 1983)

Planas, Juan. Ayudante de Policía y alguacil en la
Barcelona ocupada. Se le formó causa el 9 de  junio
de 1814. (Estafeta Diaria de Barcelona, 1814)

Planas, padre. Guardián del convento de San
Francisco de Barcelona, arrestado por servil el 8
de abril de 1821, y deportado a las islas Baleares.
(Diario Gaditano, 16 abril 1821)

Planas y Posadas, Pascual. Comerciante de
Cádiz, autor de un Papel sobre la evacuación del
Río de la Plata por los ingleses, Cádiz, Casa de
Misericordia, 1808, reproducido en Diario de Bar-

celona, 1 marzo 1808. 

Planchón, Vicente (Vigo, ? - ?, 1821). Hidalgo.
Guardia de Corps, 6 marzo 1787; cadete de la com-
pañía flamenca de los mismos, 14 febrero 1804. El
14 de mayo de 1804 obtiene licencia para casarse
con Bárbara Sánchez de Rivera y Cura, natural o
vecina de Talavera de la Reina. El 26 de febrero de

Pla y Cabrera, Vicente
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1806 es nombrado para la administración del Nove-
no de Talavera, por lo que desde el 1 de marzo fi-
gura como capitán retirado. La Guerra de la
Independencia le devuelve al servicio: comandante
de Infantería, 29 julio 1808; graduado de teniente
coronel, 1 agosto 1808. Comandante de Cazadores
de Valencia, 13 julio 1811; comandante de escua-
drón, 27 julio 1811; teniente coronel de Húsares de
Castilla, 9 agosto 1811. El 25 de octubre de este
mismo año recibió catorce heridas de sable en los
campos de Puzol, con la cabeza fracturada, de ella
le extrajeron siete astillas, y estropeado el brazo
derecho. Fue hecho prisionero, y llevado a Francia.
Volvió al 14 de mayo de 1814, siendo purificado el
17 de junio de 1814 y agregado al regimiento de
Fernando VII, 7 julio 1814, y a Dragones del Rey, 14
enero 1815. Cruz del Segundo Ejército, 4 abril
1815. Se graduó de coronel, 25 abril 1815, siendo
sucesivamente agregado a los regimientos de
Sagunto, 1 octubre 1815; Calatrava, 1 enero 1816,
y Caballería de Iberia, 1 mayo 1816. Recibió las
grandes cruces de San Hermenegildo, 30 diciembre
1815, y de San Fernando de primera clase, 12
noviembre 1816. El 24 de septiembre de 1818 pide
desde Madrid el retiro para Talavera, que se le con-
cede el 21 de febrero de 1819. (AGMS)

Planchuelo, Pedro. Cazador de la primera com-
pañía del regimiento de Fernando VII, llamado a
declarar por el alcalde Matías Herrero Prieto el
1 de febrero de 1825, en la causa de Vinuesa.
(Diario de Madrid, 2 febrero 1825)

Plandolet (Barcelona, ? - ?). Uno de los que diri-
gieron la quema de los papeles de la Inquisición
en Barcelona, 1820. (Laumier 1820)

Plandolit, Benito. Diputado por Cataluña a las
Cortes ordinarias de 1813-1814 (Lista Diputa-
dos 1813). Parece que es un militar, de Infan-
tería, sobre el que hay un documento de 1822
en el AGMS. Pudiera ser Benito de Plandolit y
de Tarragona, segundo comandante del ejérci-
to realista, nombrado por Carlos V, autor de una
Proclama, Pirineos Orientales, sin pie de im-
prenta, 1834. (Palau y Dulcet 1948)

Plandolit, Miguel. Comisario de Guerra, 1817-1827.

Plandolit, Narciso. Comisario de Guerra, 1800-
1823 (jubilado a partir de 1817).

Planells de Bardají, Esperanza. Casada con Flo-
rentino Arizcun, detenida el 17 de marzo de
1831, cuando se quiso apresar a Marco-Artu. La
policía pregunta si en la correspondencia con su
marido usaba el nombre de Peligros. S. V. G., el
2 de mayo de 1831, no lo sabe. (Colección Cau-
sas 1865, V, p. 284, 321, 325; Gil Novales 1986a)

Planells de Fivaller, Ramón. Magistrado de la
Audiencia de Extremadura, 1820-1821.

Planes, Leonardo. Autor de un Poema latino en
verso, 12 páginas, sobre el tema de Zaragoza,
Palma de Mallorca, 6 junio 1809. (AHN, Estado,
leg. 18)

Planté, Juan. De nacionalidad francesa, asociado
a Francisco Sayús para negociar con los militares
franceses la capitulación de Santander, que tuvo
lugar el 21 de junio de 1808. (Simón Cabarga
1968)

Planzón, Julián. Sociedad Patriótica de Logroño,
16 abril - 18 septiembre 1820.

Plañiol, Rafael (Madrid, 1781 - ?). Estudió Escul-
tura en la Academia de San Fernando, en la que
se presentó a los concursos generales de pre-
mios en 1799 y 1805, obteniendo el primero de la
tercera clase y el segundo de la primera. Discípu-
lo del departamento de Grabado de la Casa de
Moneda de Madrid, con destino a las de América,
1806. José I le nombró cuarto discípulo, 2 sep-
tiembre 1809. Rehabilitado el 19 de agosto de
1814, juró la Constitución el 17 de marzo de 1820,
y el 12 de agosto de 1820 fue nombrado segundo
ayudante. En mayo de 1823 se le trasladó a Sevi-
lla. De nuevo ayudante segundo en Madrid, gra-
bador principal de Sevilla, 2 diciembre 1825.
Teniente-director de Escultura de la Escuela de
Bellas Artes de Sevilla, octubre 1827. (Ossorio y
Bernard 1975; Catalina 1980)

Plasencia, duque de. Gran cruz de Carlos III,
1805. Figura hasta 1819. 

Plasencia, Francisco (Roa, Burgos, 1779 - Sevi-
lla, 31 enero 1841). Brigadier de Infantería,
1815-1823; coronel de la primera división de
Granaderos y Cazadores Provinciales de Castilla
la Vieja, 1819-1821; jefe de la primera sección de
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la Secretaría de Guerra, 1821-1822 (pero en
comisión en Valencia); jefe político interino en Va-
lencia, 1821-1822; director de la Sociedad Eco-
nómica de Valencia, 1822. Figura en la Tertulia
Patriótica de Valencia, 12 agosto 1821, en la que
firmó la representación del 21 de diciembre de
1821, pero se desdijo en seguida, quitando la tri-
buna ya el 22, y combatiendo por todos los
medios, incluso el más bárbaro, el movimiento
ciudadano. Fruto de esta lucha fueron sus folle-
tos Manifiesto que hace S. M. ... sobre las ocu-

rrencias en la capital desde el 21 de diciembre

de 1821 hasta el 9 de enero inclusive del año

corriente, Madrid, 1822 (fechado en Valencia el
1 de febrero); y Refutación del manifiesto que

algunos individuos del Ayuntamiento Consti-

tucional de Valencia publicaron con fecha de

20 de marzo de 1822, acerca de las ocurrencias

de dicha capital en los días 7, 8 y 9 de enero del

mismo año, Valencia, 1822 (fechado en Madrid a
16 de abril). Jefe político de Valencia en propie-
dad, 1823. Refugiado en Cádiz en 1823, después
de pasar por Gibraltar, fue detenido a principios de
1825, pero fue liberado por orden del general fran-
cés Gudin, lo que dio lugar a un considerable inci-
dente. Impurificado en primera instancia, 3 enero
1826, y en segunda, 10 junio 1828. Miembro de la
Junta revolucionaria de Londres, hacia mil ocho-
cientos treinta y pico. Estuvo incluido en la prime-
ra categoría de ayudados del Gobierno de Luis
Felipe: 150 francos mensuales a los que no tenían
a la familia consigo, y 200 a los que la tenían. Rein-
tegrado en su puesto y distinciones el 20 de mayo
de 1833, en fecha incierta ascendió a mariscal de
campo. Poseía las grandes cruces de San Fernan-
do y de San Hermenegildo. Fue abuelo de Augus-
to Plasencia y Santa Cruz, conde de Santa
Bárbara. (Gil Novales 1975b; Colección Causas
1865, V, p. 355; Butrón 1996; Reig Salvá 1972)

Plat. Director de la escuela de San Basilio de
Madrid, cuyos niños y él mismo hablan en la
Sociedad Patriótica Landaburiana, 19 noviembre
1822.

Platero, el. Cf. González, Melchor.

Plaza, Alonso de. Capitán de fragata, 1816-1822.

Plaza, Fernando. Refugiado en Inglaterra, en
una lista de enero de 1829 consta que percibía

una libra y doce chelines al mes del Comité de
Ayuda, pero dejó el país justamente en ese mes.
(SUL, Wellington Papers)

Plaza, Francisco de la. Canónigo de Cádiz. En
1813 la Regencia le propone para fiscal general
eclesiástico. Inquisidor honorario y comisario
del Santo Oficio de Sevilla, 1816. (El Redactor

General, 5 mayo 1813; Guía del Estado Ecle-

siástico Seglar y Regular de España, 1816)

Plaza, José Antonio de la. Sargento primero de
la partida de Caballería de Francisquete, encar-
gado de llevar a Cartagena los prisioneros
hechos por éste en Lillo (Toledo) el 19 de mayo
de 1810. (Diario Mercantil de Cádiz, 14 junio
1810)

Plaza, Juan de la. Cónsul de España en Bayona
(Francia), caballero de la Orden Real de Espa-
ña, 22 octubre 1810. (Gazeta de Madrid del 1
de noviembre)

Plaza, Juan Antonio de la (Torrejoncillo del Rey,
Cuenca, ? - ?). Abogado, alcalde mayor de Torre-
jimeno (sic, probablemente Torredonjimeno,
Jaén), 1817-1820.

Plaza, Manuel de la. Capitán agregado al regi-
miento de Caballería de Cazadores de Fernan-
do VII, que comunica que en las afueras de
Zaragoza el 1 de diciembre de 1808 tuvo un lan-
ce con el enemigo del que salió victorioso. (Ga-

zeta Extraordinaria de Zaragoza, 8 diciembre
1808, reproducido en Gazeta de Zaragoza, 10 di-
ciembre 1808, y en Gazeta de Valencia, 23
diciembre 1808)

Plaza, Rafael. Catedrático de Cirugía de Málaga,
1819-1821.

Plaza y Farias, Manuel de la. Asesor togado de
Ibiza y Formentera, encargado de la Subde-
legación de Rentas y Judicatura del Real Patri-
monio en las mismas, ministro agregado a la
Audiencia de Mallorca, 1817-1834, fiscal de la mis-
ma en 1823.

Plaza y Prado, Simón de la (Aranda de Duero,
Burgos, ? - ?). Magistrado de la Audiencia de
Valencia, 1823.

Plat
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Plaza y Varona, Juan de. Cuadrillero mayor del Tri-
bunal de la Santa Hermandad real y vieja de Ciu-
dad Real. Se instituyó una junta provincial, tras lo
cual, después de la batalla de Valdepeñas, 6 junio
1808, por orden del tribunal formó una partida, a la
que en Valdepeñas se unió Félix Mejía, quien, a
la salida de Manzanares tuvo una grave caída del
caballo, y sin embargo no abandonó la formación, lo
que certifica en favor de Mejía, Ciudad Real, 15
enero 1812. (Manifiesto Mejía 1823; Romera 2004)

Plazaola, Ambrosio. Contador general de Rentas y
Encomiendas del infante don Carlos y del gran
priorato de San Juan, 1819-1820.

Plazaola, Francisco de Paula (?, h. 1793 - ?).
Alumno de la Academia Militar de San Fernando, le
cogió la Guerra de la Independencia, por lo que
tuvo que defender la batería del Portazgo durante
veintitrés días y hacer otros servicios de escuchas
y guerrillas. Concurrió a la batalla de Chiclana, 5
marzo 1811, cuya cruz de distinción obtuvo. Siguió
en la Línea de la Concepción hasta el 1 de enero de
1812, fecha de su nombramiento como subtenien-
te de Ingenieros. Se trasladó a Cádiz, en donde
sufrió los bombardeos de la ciudad. Teniente, 29
abril 1813. Permaneció en la Academia de Cádiz
hasta abril de 1814, en cuya fecha fue destinado
al Cuarto Ejército, y el 5 de diciembre de 1814, al
ascender a capitán, al regimiento de Zapadores y
Minadores. Ayudante mayor de Zapadores, 18
mayo 1815. En agosto se le destina al Depósito
Topográfico, y en agosto de 1816 a la Dirección
de Andalucía (era capitán primero desde el 20 de
noviembre de 1815). Segundo teniente coronel,
24 noviembre 1817, el mismo mes es destinado a
Cuba, para donde embarca en julio de 1818. En Cu-
ba se le encarga la confección de los planos para
una mejor defensa de la isla. Aunque ya en 1825
solicita regresar a la península, para arreglar asun-
tos propios, se le deniega por no haber residido en
ultramar el tiempo requerido por la real orden de
25 de noviembre de 1814, y no se accede a su peti-
ción hasta el 7 de octubre de 1831. Mientras tanto
había ascendido a coronel de Infantería, 30 julio
1828. En noviembre de 1833 solicita el retiro, con
uso de uniforme y fuero militar, alegando que lleva-
na veintitrés años de servicio y que tenía que aten-
der asuntos particulares, esta vez en Cuba. Se le
concede el 11 de enero de 1834. Tenía la gran cruz
de San Hermenegildo. (AGMS)

Plazas, Manuel de. Diputado al Congreso Provin-
cial de Cataluña, 1810, miembro de su Comisión
de Guerra, uno de los firmantes de la Expo-

sición de la Comisión de Guerra, relativa al
aumento del ejército. (Diario Mercantil de

Cádiz, 27 agosto 1810)

Plazuela, Juan de la. Comisario honorario de
Guerra, 1815-1823.

Plazuelas, Juan de las. Cf. Plazuela, Juan de la.

Plebano, Felice. Comprometido en el movimien-
to piamontés de 1821, emigró a España. Luchó
en Madrid el 7 de julio de 1822. (Pieri 1962;
Dizionario Piemontesi 1982)

Ploranes, José. Comisario honorario de Guerra,
1818-1823.

Pobil, José. Miembro del Ayuntamiento constitu-
cional de Alicante, 1820.

Poblaciones, Bernardo Antonio. Abad mitrado de
Olivares (Sevilla probablemente), caballero de la
Orden Real de España, 15 marzo 1810 (Gazeta

de Madrid del 17). (Ceballos-Escalera 1997)

Poblaciones, III conde de. Cf. Ortiz de Rozas, José. 

Poblaciones, Leandro. Oficial de Artillería, gober-
nador teniente de rey de Campeche, autor de la
proclama Clamor de la naturaleza, de la justicia,

del honor, del amor a la patria, y de la fidelidad

al soberano de España y sus legítimos sucesores,

dirigido a los españoles empleados, vecinos y

transeúntes de la ciudad de Campeche en la

provincia de Yucatán, Campeche, 30 julio 1808.
(Gazeta de Madrid, 15 noviembre 1808)

Poca ropa. Panadero, luego guerrillero feota.
(Ocios de Españoles Emigrados, III, nº 11,
febrero 1825, p. 146)

Pocalló, Juan. Comandante de la compañía de
somatenes de la Junta corregimental de Gerona,
con sede en Arenys de Mar, febrero 1810. (Gaze-

ta de Valencia, 6 marzo 1810)

Poch, Juan. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822.
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Pocho, el. Cf. Alarcón, Alfredo.

Podesta, Luis. Vicecónsul en Alguer (Cerdeña),
1800-1822.

Podio. Es uno de los firmantes del manifiesto titu-
lado A la España realista y a las demás nacio-

nes de Europa, en el que Eguía y su Regencia
declaran la guerra a la otra Regencia puesta en
pie por el marqués de Mataflorida. (Guiard 1905;
voz escrita por Javier Fernández Sebastián)

Poel. Sociedad Patriótica Landaburiana, 5 diciem-
bre 1822.

Poerio, Rafael. Coronel napolitano, uno de los
que intentaron en 1821 una guerrilla al estilo
español. Refugiado en Alicante, el 15 de julio de
1822 se ofrece a salir para Orihuela en defensa
de la Constitución española. Un año después,
desde Lisboa, a punto de salir para Sevilla, le
escribe el coronel Vicente Pisa una carta que
demuestra su militancia liberal, incluida la causa
de Grecia. Parece que vivió en Malta, en Liorna y
en Londres, siempre en relación con España, en
un contexto carbonario. En 1824 las autoridades
francesas le ordenan que se traslade a los depar-
tamentos meridionales del país. En 1826 se habla
de una expedición a Grecia, formada por revolu-
cionarios italianos, españoles y franceses, en la
que participarían Pepe, Poerio y Pisa. (Pieri 1962;
Gil Novales 1975b; Fernández Álvarez 1961, que
publica la carta en traducción; Carbone 1962)

Poeta Indo. Seudónimo de Atanasio Lescura
Bentas.

Poggeti, Luis. Director de laboratorio de piedras
duras en la fábrica de porcelana de Madrid, salió
de la capital el 8 de febrero de 1811 con una hija,
dos empleados y la mujer de uno de ellos, y lle-
garon todos a Cádiz. (Diario Mercantil de

Cádiz, 25 marzo 1811)

Pogio, Domingo. Tesorero honorario de ejército,
1815-1823.

Pol. Cf. Losada de Pol, Francisco Javier. 

Pol, Teodoro (Lyon, Francia, ? - Alicante, 23 o 24
febrero 1826). Miembro de la expedición de los

hermanos Bazán, uno de los que fueron pasados
por las armas por los absolutistas, la mayoría el
23, el resto el 24, pero no se especifica. (Carva-
jal 1826)

Pol de Gimbernat, Manuel Rafael (Mahón, ? - ?).
Clérigo en su mocedad, llegó a Barcelona en
1814, fue soldado del regimiento de Caballería
de Farnesio, se le colocó en la mayoría por su
buena letra, se escapó con varios despachos, fue
preso y perdonado, se demostró que falsificaba
firmas, y fue de nuevo apresado e incluso se dice
que enviado a presidio. Perdió cuatro dedos de
una mano, acaso como castigo o como desgracia
al querer escapar. En 1820 se presentó a Riego
en Jerez con algunos compañeros, y le siguió en
la célebre marcha. Sería curioso saber quiénes
eran esos compañeros, pero lo ignoramos. Alcai-
de del lazareto de Mahón en 1821, dice ser
teniente coronel; otras veces se le llama general.
Colaborador de Tertulia Patriótica Mahonesa,
1822. Conspirador contra el sistema, llegó a
ocupar altos cargos en la Regencia de Urgel.
Detenido en Barcelona, 1822, con cartas com-
prometedoras, dijo que lo había hecho sólo para
conocer todos los hilos, y denunció la trama anti-
constitucional, pero no se le hizo caso, y tampo-
co tuvo mejor suerte con un manifiesto que
dirigió a las Cortes. Autor de Testimonio de dos

exposiciones que dirigió al Ministerio de

España... acerca de la sublevación de Catalu-

ña en 1822; y del Plan de una sublevación

general de España, de otros documentos refe-

rentes a este asunto, al nombramiento del

mencionado... Pol de gobernador... de Urgel y

de brigadier; y a una Expedición proyectada a

las islas Baleares, manuscrito hoy perdido. (Gil
Novales 1975b; Espoz y Mina 1962, I, p. 401)

Pol de Gimbert. Cf. Pol de Gimbernat, Manuel
Rafael.

Pol de Quibert, Manuel. Cf. Pol de Gimbernat,
Manuel Rafael.

Pola, Blas. Oficial del regimiento de Infantería de
Toledo. Sociedad Patriótica de Pamplona, 10
junio 1820.

Pola, Román de la. Coronel de Artillería; director
de la fábrica de armas de Oviedo y Trubia, 1819-

Pocho, el
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1820; presidente de la Junta de Oviedo, 1820.
Según Aurora de España, 4 abril 1820, sale al
paso de proclamas subversivas y se disculpa ante
el obispo. Comandante general de Asturias,
1821-1823, brigadier, 1822-1823.

Pola de Medina, J. Con sospechas de ser espía, el
alcalde mayor de Palma acuerda en mayo de
1809 enviarlo a Menorca. Pero no llega, y no se
sabe si es otro Pola que está preso en la cárcel de
Palma. (Ferrer Flórez 1997)

Polanco, Manuel. Uno de los jueces de hecho
insaculados en Cádiz el 17 de marzo de 1821,
para juzgar a Clararrosa, recusado por éste.
(Diario Gaditano, 28 marzo 1821)

Polanco, Marcelo. Comerciante, regidor electo
de Cádiz y diputado del común, 1819; miembro de
la Sociedad Económica de Cádiz, 18 febrero
1819. Ya había fallecido en 1830. (Riaño de la
Iglesia 2004; Acta 1830b)

Polanco, Valentín de. Perteneció como segundo
ayudante de P. Novia de Salcedo (comandante
general) a la milicia realista organizada en Bilbao
en abril de 1823 conocida como «Guardia de
Honor y Vigilancia». (Guiard 1905)

Polar y Clemente, Manuel. Alcalde mayor de
Lombay (Valencia), 1817-1820.

Polentinos, conde de. Cf. Colmenares, Domingo
María. 

Policarpio de Victoria, Ramón. Afrancesado.
Regresa a España en 1820. (Deleito 1919)

Policarpo Rodríguez, Vicente. Miembro de la
Sociedad de los Descamisados de la Estrella, de
San Fernando, en cuyo nombre envía un comu-
nicado, junto con el presidente Francisco García
Villatoro y el vocal Sebastián Benítez, al Diario

Gaditano, San Fernando, 24 junio 1822, agrade-
ciendo el interés que el periódico ha demostrado
por ellos [acompañado de un suelto del Diario

Gaditano, 23 junio 1822], y diciendo que no de-
jará de haber facciosos en España mientras no se
prohíban los periódicos El Universal Observa-

dor Español, El Imparcial, El Censor, La

Constitución y Las Leyes, y otros mil de este

jaez. Estos periódicos promueven el vasallaje, no
a las leyes, sino a las personas, disimulándolo
bajo los especiosos nombres de orden y modera-
ción. Al pueblo hay que darle alimentos sanos, y
no venenosos. (Diario Gaditano, 29 junio 1822)

Polledo, Dionisio. Sospechoso de pertenecer a la
Comisión de Asturias, Oviedo, 1831. (Colección
Causas 1865, V, p. 255, 322)

Polo. General llegado a Valencia con la división
expedicionaria, y allí prisionero. Quedó libre,
bajo palabra de no escapar, e incluso Suchet lo
sentó alguna vez a su mesa. Hizo alarde de su
poca confianza en la causa española, se arrepin-
tió de no haberse dado cuenta antes, criticó sin
tapujos sus vicios, ignorancia e intrigas, y mani-
festó su odio contra la política inglesa. Después
se fugó con algunos oficiales. (Gazeta de Valen-

cia, 31 marzo 1812)

Polo, Ángel. Estudió en la Academia de San Luis
de Zaragoza, en la que recibió un premio de di-
bujo, 1 octubre 1813 (Gazeta Nacional de Zara-

goza bajo el Gobierno de la Regencia de las

Españas, 2 octubre 1813). Secretario de la So-
ciedad Patriótica de Zaragoza al disolverse la
misma el 25 de octubre de 1820. (Gazeta Nacio-

nal de Zaragoza bajo el Gobierno de la Regen-

cia de las Españas, cit.)

Polo, Antonio. Diputado del común, Cáceres,
vocal de su junta, 1808. (Hurtado 1915)

Polo, Eusebio. Cf. López Polo, Eusebio.

Polo, Gabriel José. Franciscano que presenta a la
Junta Central un modelo de cañón. (AHN, Esta-

do, leg. 50 A)

Polo, Manuel. Nombrado elector por el partido
de Castellón de la Plana, 9 febrero 1810. (Gaze-

ta de Valencia, 16 febrero 1810)

Polo, Ramón. Coronel, comandante de la división
de La Carraca, toma parte en el «paseo militar»
frente a Santi Petri ordenado por el duque de
Alburquerque, 16 marzo 1810 (Gazeta de Va-

lencia, 13 abril 1810). Brigadier de Infantería,
1810-1823, por orden de José de Zayas se dirigió
a Moguer. Tras desembarcar en la torre de la
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Arenilla, y pasar por el molino de la Aceña, a
pesar de la mala condición del camino, cayó en la
mañana del 30 de marzo de 1811 sobre los enemi-
gos, a los que causó más de 80 muertos, además
de varios prisioneros, fusiles, mochilas, equipajes,
raciones, etc. (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 26 abril 1811). Gobernador
de Mahón, 1821-1823; comandante del regimien-
to de la Reina, segundo de Infantería ligera,
1823. 

Polo Alcocer, Pedro. Oficial de la Secretaría de
Guerra, nombrado por la Junta Central en abril
de 1809, uno de los secretarios de la Comisión de
Cortes. Intendente de las Nuevas Poblaciones
de Sierra Morena, 1815-1821; intendente de ejér-
cito, 1819-1823; intendente de Canarias, 1822.
(Jovellanos 1963)

Polo y Castillo, José. Librero de Granada, 1809.
(Gazeta de Valencia, 7 noviembre 1809)

Polo y Catalina, Juan. Oficial de la Secretaría de
Hacienda, autor de Censo de frutos y manufac-

turas de España y sus islas, Madrid, 1803. En
1808 ofrece 400 reales de vellón «por el pronto»,
como donativo para las necesidades de Zaragoza.
Elegido diputado por Albarracín para las Cortes
de Cádiz, 20 octubre 1810, juró el 14 de diciem-
bre de 1810. El 28 de febrero de 1811 pidió el es-
tablecimiento de una estadística, o mejor del
catastro, para que las contribuciones no sean tan
desiguales e injustas como en la actualidad.
(Palau y Dulcet 1948; Gazeta de Zaragoza, 25
octubre 1808; Calvo Marcos 1883; Moya 1912)

Polo Catalina, Tomás. Sociedad Patriótica de
Lorencini, 1820. San Sebastián de la Corte, mayo
1820. Oficial agregado a la Secretaría de Hacien-
da. Desde agosto de 1820, oficial primero del
archivo de la Secretaría de Gobernación, hasta
1823. Firma la representación del 27 de febrero
de 1821. Sociedad Patriótica La Fontana de Oro,
3 junio 1821. Después de 1823 fue procesado,
retirándose a Ateca (Zaragoza) y no volviendo a
Madrid hasta diciembre de 1830 o enero de 1831.
Miembro de la Junta Superior en 1831. (Co-
lección Causas 1865, V, p. 219 y 322)

Pomar, Pedro Pablo. Intendente de ejército,
ministro de la Suprema Junta de Caballería y

consejero de Guerra, autor de Nueva práctica

de herrar los caballos de montar y de coche,
Madrid, 1735, nueva edición, 1760; Memoria en

que se trata de los caballos de España, Madrid,
1784, nueva edición, 1789; Causas de la escasez

y deterioro de los caballos de España, y

medios de mejorarlos, Madrid, 1793. Tío políti-
co de Manuel de Albuerne. (AHN, Estado, leg.
50 A; Palau y Dulcet 1948)

Pomar e Hidalgo, Ramón. Fiscal de lo civil de la
Audiencia de Manila, 1817-1819. 

Pomar y Márquez, Manuel (Málaga, ? - ?). Capi-
tán de Milicias Provinciales, prisionero de gue-
rra, enviado al depósito de Bourges. El 30 de
mayo de 1825 llega a París. Vinculado a Casa Iru-
jo y recomendado a varios banqueros parisinos.
El 5 de octubre de 1825 embarca en Marsella
para Liorna. (AN, F7, 11987)

Pomar y Pujada, Vicente, marqués de Ariño y

San Martín (Zaragoza, ? - ?). Hijo de Vicente
Pomar y Cavero y de Josefa Pujadas y Sola.
Casado con María del Carmen Fernández de
Valdespino y Armijo, natural de Sanlúcar de Ba-
rrameda, poseedora de mayorazgos en Morón de
la Frontera. Convocado por los franceses a la
Junta de Bayona, 1808, entre los títulos de Cas-
tilla de Aragón, pero no asistió. En 1809 solicita
permiso para subrogarse en la venta de algunas
fincas, que pertenecían a su mujer. Figura como
capitán retirado cuando recibe la Orden Real de
España, 12 marzo 1812 (Gazeta de Madrid del
18). Recibir la berenjena implica afrancesa-
miento, acaso forzado, dados los antecentes.
(AHN, Estado, leg. 32, doc. 427; Sanz Cid 1922;
Ceballos-Escalera 1997; Mercader 1983)

Pomares, Francisco (? - Madrid, 16 enero 1809).
Soldado del regimiento de Infantería de la Reina,
fusilado por los franceses por robo. (Morales
Sánchez 1870)

Pomares, Francisco (Elche, ? - ?). Novicio jesuita,
salido de España con la expulsión de su orden.
Hacia 1795 se radicó en Roma, en donde publi-
ca en 1816 una traducción de Il Delinquente

onorato de Jovellanos. El 26 de mayo de 1817
solicita al rey de España una ayuda o pensión
para poder subsistir. Era entonces sacerdote.

Polo Alcocer, Pedro
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Publica también un mapa de la península ibérica,
1818, y se propone publicar otro de Europa. (Te-
jerina 1997)

Pomares, Ramón (Elche, h. 1788 - ?). Ciego, ca-
sado, responsable con Antonio Fernández de
Castro y Bosque de haber formado y hecho cir-
cular un papel titulado Representación que

hacen al pueblo de Madrid los soldados de la

isla, por la salida de Oviedo de su dignísimo

general don Rafael del Riego, condenado por el
juez Díaz de Yela a dos años de destierro de
Madrid, y en segunda instancia por la Audiencia
Territorial a cuatro años de destierro de la corte
y viente leguas en torno, apercibimiento y con-
dena en costas. (Gil Novales 1975b)

Pomares y Sellet, Francisco. Alcalde mayor de
Elda (Alicante), 1817-1818. 

Pomaret, Francisco. Comisario honorario de
Guerra, 1817-1819. 

Pombo, Manuel. Ministro contador de la Casa de
Moneda de Santafé de Bogotá, autor de Observa-

ciones sobre la Constitución formada por el

Congreso en 17 enero del presente año, Bogotá,
1811; Resumen histórico de la invasión y con-

quista de España por los franceses, Bogotá y
Valencia, 1812; Carta a don José Mª Blanco, resi-

dente en Londres, satisfaciendo a los principios

sobre que impugna la independencia absoluta

de Venezuela en su periódico «El Español»,

Bogotá, 1812; Gramática latina, Madrid, 1821
(Bogotá, 1825, y Popayán, 1872); Obras inéditas

publicadas por su hijo, Bogotá, 1914. En colabora-
ción con J. J. Guerra: Constituciones de Colom-

bia, Bogotá, 1892. Según Palau, el autor residió en
España hasta 1882. (Palau y Dulcet 1948)

Pombo y Amador, José Ignacio. Comisario de
Guerra, 1815-1823.

Pombo O’Donell, Lino (o Luis). Subteniente as-
pirante de Ingenieros. Traductor de Goldsmith:
Compendio de la historia romana, 1821 (es
probablemente la edición de Alcalá, 1820-1821).
(Luis, según Diario de Sevilla, 6 junio 1821)

Pombo y Robleda, Julián (?, h. 1764 - ?). Vecino y
hacendado de Madrid, casado con Jacoba Iruegas,

testigo de cargo contra los diputados liberales en
1814-1815. (Lista Interina Informantes 1820)

Pometa, Manuel. Mayor de Infantería de la tropa
de Juan Baget, hecho prisionero en el Cinca en
mayo de 1809, pero pudo librarse gracias a la
ayuda que le prestaron los somatenes y los veci-
nos de Fonz (Huesca) (Gazeta de Valencia, 30
mayo 1809). Teniente coronel en 1810.

Pon, José (Gerona, 1768 - ?, agosto 1818). Pres-
bítero. Era maestro de música de la catedral de
Valencia cuando murió. (Saldoni 1868)

Pon Tejada. Juez de hecho respecto del nº 6 del
periódico El Gorro: votó a favor del procesa-
miento. (Diario Gaditano, 2 mayo 1822)

Ponce, Antonio. Actor de teatro, que según El

Patriota, 28 julio 1813, necesita reprimirse
mucho y progresar para ser un buen galán.
Seguía de actor en 1820. (El Patriota, cit.)

Ponce, Antonio. Uno de los comandantes del
batallón de Lemus, que junto con la partida de
Armengol llevó a cabo la acción de Aldea Nueva
(Cáceres), 9 mayo 1810, en la que derrotaron a
fuerzas francesas muy superiores (Gazeta de

Valencia, 11 mayo 1810). Brigadier, 1811-1821.

Ponce, Francisco. Guerrillero, subteniente del
regimiento de Infantería de Alcalá, que participó
en la toma de Tebas, en la serranía de Ronda, 17
marzo 1810. (Gazeta Extraordinaria de la

Regencia, 23 marzo 1810)

Ponce, Francisco de Paula. Elector de parroquia,
de la de San Lorenzo de Cádiz, 24 julio 1810.
Obtuvo dieciocho votos. (Diario Mercantil de

Cádiz, 27 julio 1810)

Ponce, G. F. Refugiado en Inglaterra, consta en
enero de 1829 que había recibido del Comité de
Ayuda dos libras y ocho chelines, como ayuda
temporal. (SUL, Wellington Papers)

Ponce, José. Brigadier, 1815-1823; coronel subins-
pector de Artillería en Filipinas, 1819-1823.

Ponce, fray Juan. Franciscano. Padre de provin-
cia, vocal de la Junta de Badajoz en representación
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de las religiones, 1808-1809. (Rincón 1926; AHN,
Estado, leg. 30 A, doc. 7)

Ponce, Manuel Joaquín. Autor de unos «Ende-
casílabos libres», dedicados a Sebastián Alejan-
dro Peñasco, en los que lo celebra como héroe, en
versos de muy pobre factura. (Diario Gaditano,
16 junio 1822)

Ponce, Pedro. Impresor de Cádiz, a cargo en
1814 de la imprenta de El Redactor General.

(Riaño de la Iglesia 2004)

Ponce de León, Francisco. Alférez de navío,
caballero de la Orden Real de España, 11 abril
1810 (Gazeta de Madrid del 30). (Ceballos-
Escalera 1997)

Ponce de León, José. Capitán de fragata, caballe-
ro de la Orden Real de España, 11 abril 1810 (Ga-

zeta de Madrid del 30). (Ceballos-Escalera 1997)

Ponce de León, José. Guerrillero liberal de Barco
de Ávila, junio 1823. (Flores del Manzano 2002)

Ponce de León, Juan. Coronel de Infantería, bajo
José I, caballero de la Orden Real de España, 25
octubre 1809 (Gazeta de Madrid del 27). Prefec-
to de Toledo, autor de Instrucción, reglamento y

formularios para el reparto y recaudación de

las contribuciones en la prefectura de Toledo,
Toledo, 1812. Al acabar la Guerra de la Inde-
pendencia se exilió en Francia. (Ceballos-Escalera
1997; Palau y Dulcet 1948; Barbastro 1993)

Ponce de León, Juan de Dios. Capitán de navío,
comendador de San Martín de Trebejo en la
Orden de San Juan. Vecino de Jerez de la Fron-
tera, caballero de la Orden Real de España, 18
junio 1810 (Gazeta de Madrid del 21). En
febrero de 1812, como consecuencia de la extin-
ción de la orden sanjuanista, solicita una enco-
mienda. (Ceballos-Escalera 1997)

Ponce de León, María del Carmen. Maestra de
niñas, vecina de Málaga. Propone en 1809 que se
establezca en la ciudad una real academia de
educandos. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 303)

Ponce de León, Mateo. Oficial de Infantería.
Sociedad Patriótica de Pamplona, 10 junio 1820. 

Ponce de León, Pío. Teniente. Sociedad Pa-
triótica de Logroño, 16 abril 1820.

Ponce de León, Vicente. Emigrado en Inglaterra
después del Trienio. Se dice que fue confidente
del embajador español, a quien delataba las acti-
vidades de los demás emigrados. (Sanz Testón
2000)

Ponce de León y Carvajal, María del Carmen,

condesa de Altamira, marquesa de Astorga.

Dama de María Luisa, 1816-1823; secretaria de la
Junta de Damas unida a la Sociedad Económica
de Madrid, 1818-1820; curadora de la Inclusa y
Colegio de la Paz, 1821-1822. 

Ponce de León y Dávila, Antonio María, IV duque

de Montemar, marqués de Castromonte y Monte-

mayor, conde de Garciez y de Valhermoso (? -
Madrid, 8 mayo 1826). Casado con María Luisa
de Carvajal y Gonzaga, hija de los duques de
Abrantes. Presidente de la Junta de Jaén, 29
julio 1809, miembro del partido fernandino,
autor de Carta a su primo el marqués de Villa-

franca, Ceuta y Cádiz, 1811 (fechada en Ceuta a
26 de junio de 1811, sobre su conducta y la de los
grandes, a los que defiende, en la Guerra de la
Independencia); Escrito acerca de la Cons-

titución, Ceuta, 1811. A comienzos de 1812
sonaba su nombre como posible regente. Publicó
Carta escrita al marqués de Villafranca sobre

la posibilidad de la vuelta a España de Fer-

nando VII, fecha en Ceuta a 9 días de abril de

1811. Respuesta a lo tocante a las Cortes

Constituyentes de Cádiz, girando sobre la

anterior carta fechada en la misma plaza a

9 de julio del mismo año, Madrid, 1814, en don-
de se manifiesta partidario de unas Cortes esta-
mentales, a la antigua usanza, aunque con mayor
libertad que en la época de Carlos I. Gran cruz de
Carlos III, 26 mayo 1814; mayordomo mayor,
1814-1822; gran cruz de Isabel la Católica, 1815;
presidente de la Sala Primera del Consejo de
Indias, 1815-1820; caballero del Toisón, 23 agos-
to 1817; consejero de Estado, 1818-1820; presi-
dente de la diputación en Madrid de la Sociedad
Económica de Lucena y Baeza, 1820; miembro de
la Junta Protectora de las Escuelas de Enseñanza
Mutua, 1820-1822. Autor del Estado general cla-

sificado de lo ingresado y pagado por la Teso-

rería General de la Real Casa, desde 1º de

Ponce, Manuel Joaquín
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mayo de 1814, a fin de enero de 1821, Madrid,
1821; y Estado general clasificado de los cauda-

les ingresados en la Tesorería General de la

Real Casa, desde 1º de febrero de 1821 a fin de

diciembre siguiente, y su distribución en el

propio tiempo, Madrid, 1821 (sic, pero fechado a
4 marzo 1822). No se trata de obras personales,
sino que en ellas el duque de Montemar es el res-
ponsable. Más personal, si es suyo, es el Tapa-boca

a los que divulgan que el rey ha percibido más

de los 40 millones que le están señalados al año,

desde el de 1814 hasta fin de febrero de 1821,
Madrid, 1821. Vocal de la junta nombrada por el
duque de Angulema el 25 de mayo de 1823, fir-
mante de la Exposición que le dirigió la grandeza
de España, Madrid, 27 mayo 1823; y del manifiesto
La Regencia del Reino durante la cautividad

del rey nuestro señor. A los soldados del ejérci-

to llamado nacional, Palacio, 3 junio 1823. Presi-
dente del Consejo de Indias, 1824. (AHN, Estado,
leg. 79 C; Palau y Dulcet 1948; Riaño de la Iglesia
2004; Sepúlveda 1924; El Duende, nº 10, 1811; El

Redactor General, 17 enero 1812; Villa-Urrutia
1931; Gil Novales 1975b; Artola 1968)

Ponce de León y Navarrete, José (Aranda de Due-
ro, Burgos, ? - ?). Licenciado, alcalde mayor de
Zafra (Badajoz), 1817-1820. Juez interino de pri-
mera instancia, 1820. Presidente de la Sociedad
Patriótica de Zafra, 22 mayo 1820. Perseguido y
preso después. (Gil Novales 1975b)

Ponce de Quiñomes, Andrés. Regente primero
de la imprenta en la Imprenta Nacional, 1821-
1823; miembro de la Junta Directiva del Colegio
Nacional de Sordomudos, 1822.

Ponces, José María. Suscriptor del Diario Gadi-

tano, 1821, según la lista publicada en el citado
periódico del día 1 de marzo de 1821.

Ponciano de la Plaza, Félix. Médico de Villamejor
(Madrid) y sus agregados, residente en Villaseca
de la Sagra (Toledo), que el 4 de marzo de 1807
realizó con gran entusiasmo vacunaciones en
niños de Mocejón (Toledo), observó los resulta-
dos e hizo algunos experimentos con las costras.
(Gazeta de Madrid, 19 abril 1808; Gazeta de

Zaragoza, 23 abril 1808)

Poncio Pinetti. Cf. Pineda y Lara, Martín.

Pons. Sociedad Patriótica de Palma, febrero
1823.

Pons, Ginés. Habitante del castillo de San Fer-
nando de Figueras, condenado a muerte por los
franceses el 25 de agosto de 1811, por haber
entregado la fortaleza en abril; pero no fue habi-
do. (Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 29 noviembre 1811; Diario de Barce-

lona, 24 diciembre 1811)

Pons, José. Presbítero que puso música a los
Villancicos para los maitines de la Natividad

del Señor, escritos por Lorenzo Isern, Valencia,
1812. (Palau y Dulcet 1948)

Pons, José (? - Valldemosa, 27 agosto 1819). Car-
tujo menorquín, prior de su convento, al que se
debe Verdadero retrato de los filósofos del día,

o el cuadro que representa la esencia, la sabi-

duría, los escritos, las excusas y las costumbres

de los actuales filósofos, y que expone a la vis-

ta de toda la nación para preservarla del sutil

veneno con que pretende emponzoñarla aque-

lla desatinada y corruptora gavilla, Palma,
1812, obra escrita en colaboración con G. M. C.
(criptónimo ignorado). (Bover 1868; Palau y
Dulcet 1948)

Pons, José. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822.

Pons, Magdalena. Hermana de Ginés y Pedro
Pons, incursa en la misma causa de San Fernan-
do de Figueras, por la que el 25 de agosto de
1811 fue absuelta, pero quedando sujeta a una
vigilancia especial de la policía. (Gazeta de la

Junta Superior del Reino de Valencia, 29 no-
viembre 1811; Diario de Barcelona, 24 diciem-
bre 1811)

Pons, Manuel. Escribano de cámara de la
Audiencia de Barcelona, que da fe de un docu-
mento de Duhesme, 24 agosto 1808, por hallarse
indispuesto Miguel Prats y Villalba. El 9 de abril
de 1809 se negó a jurar a José I, y fue llevado a
Montjuich. (Gazeta de Zaragoza, 27 septiembre
1808; Bofarull 1886, I, p. 334)

Pons, Pedro. Hermano de Ginés y de Magdalena
Pons, habitante como ellos del castillo de San
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Fernando de Figueras, condenado a muerte por
los franceses el 25 de agosto de 1811, por haber
entregado la fortaleza en abril; pero no fue habi-
do. (Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 29 noviembre 1811; Diario de Barce-

lona, 24 diciembre 1811)

Pons, Pedro. Sacerdote que predicó la misión de
Nuestra Señora de la Esperanza y Salvación de las
Almas, en Barcelona, 26 enero 1812. (Diario de

Barcelona, 26 y 27 enero 1812)

Pons, Pedro. Orador de la Sociedad Patriótica de
Lucena (Córdoba).

Pons, Teresa. Mujer de Juan Marqués, incursa en
la misma causa de San Fernando de Figueras,
en la que el 25 de agosto de 1811 fue absuelta,
pero quedando sujeta a una vigilancia especial
de la policía. (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 29 noviembre 1811)

Pons y Berenger, Francisco. Secretario del Ayun-
tamiento del Puerto de Santa María (Cádiz), fir-
mante de un manifiesto, 9 mayo 1822, en favor
de la Constitución, y de los héroes que nos la tra-
jeron como Riego, y los antiguos Padillas y Lanu-
zas. No entra en la cuestión de la inviolabilidad
del rey. (Diario Gaditano, 14 mayo 1822)

Pons y Cardona, Joaquín (Mahón, 1780 - Mahón,
1838). Vocal de la Junta de Mallorca en 1808,
como representante de Menorca, apoderado
general de Mahón, autor de una representación a
las Cortes sin más título que Señor, Cádiz, 9 ene-
ro 1812, en la que pide que se habilite a Mahón
para el comercio con América. Bover dice que
representó a Menorca como diputado en la pri-
mera época constitucional, pero no figura su
nombre en las listas que he podido manejar.
Correspondiente de la Academia de la Historia,
1819. Parece que publicó en catalán un Silabario

para aprender a leer, que no se conserva, ex-
cepto en edición castellana, Cartilla y silabario

para la escuela pública de enseñanza prima-

ria de Mahón, Palma, 1850 (póstumo), nueva
edición en 1855. (Bover 1868; Palau y Dulcet
1948; Riaño de la Iglesia 2004)

Pons Carreras, Francisco (quinta Benicodrellet,
aldea de San Cristóbal, Menorca, 13 diciembre

1768 - Menorca, 9 julio 1855). Hijo de Francisco
Pons y de Mariana Carreras, fue observante del
convento de Mahón a los 16 años, y predicador a
los 26. Fue también capellán del Hospital de Cari-
dad de Mahón. Publicó Nuevo método para

aprender por principios fáciles la lengua lati-

na, 2 vols., Mahón, 1812-1814 (nueva edición
corregida, 1831); Compendio de las excelencias

del puerto de Mahón en versos latinos, dividido
en tres cantos, con un discurso preliminar y al-
gunas notas en castellano, Mahón, 1819 (nueva
edición, 1848); y Resumen de los empleos y ejer-

cicios literarios del Dr. D. Juan Ramis y Ra-

mis, 1819. (Bover 1868; Palau y Dulcet 1948)

Pons y Molina, Juan Bautista. Inventor de una
máquina para aserrar maderas que presentó a la
Sociedad Económica de Cádiz, no consta la fecha.
(Acta 1830b)

Pons y Mornau, Jaime. Secretario sustituto del
Real Acuerdo de Barcelona, cuya firma coloca el
Diario de Barcelona al pie de un supuesto y
absurdo decreto de Luis Lacy, Vich, 21 noviembre
1811. Secretario del Gobierno Político Superior
del Principado de Cataluña, septiembre 1814.
Comisario honorario de Guerra, 1817-1823. Ate-
neo, 14 mayo 1820; miembro de su Comisión de
Reglamento Científico, 18 septiembre 1820. (Dia-

rio de Barcelona, 25 diciembre 1811; Estafeta

Diaria de Barcelona, 26 septiembre 1814)

Pons y Pallarés, José. Vigilante en las puertas
de la Barcelona francesa. Se le formó causa el 9 de
junio de 1814. (Estafeta Diaria de Barcelona,

1814)

Pons y Pla, Henrique. Figura en la conspiración
de 1831. (Colección Causas 1865, V, p. 256)

Pons y Planas, Antonio. Militar al que los france-
ses llaman el brigand gros. La guarnición de
Hostalrich intentó una salida el 20 de mayo
de 1811, pero el somatén dirigido por Pons la obli-
gó a retirarse (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 7 junio 1811). El Noticiero

de Vic dice que ha intimado la rendición al castillo
de Hostalrich, lo que niega el Diario de Barce-

lona (Diario de Barcelona, 30 octubre 1811).
Desde San Salvador de Breda (Gerona), 8 diciem-
bre 1811, participa a Luis Lacy que, apostado en
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las alturas de Casa Ballori de Valloria, ha matado
a cuatro enemigos. (Gazeta de Aragón, 1 abril
1812; Diario de Barcelona, cit.; Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, cit.)

Ponsa, Pedro. Refugiado en Inglaterra, en enero
de 1829 percibía una libra y cuatro chelines al mes
del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers)

Ponsich, José María. Regidor de Barcelona, ciu-
dad de la que emigró al llegar los franceses en
1808. Miembro de la Junta de Tarragona, fue uno
de los tres firmantes (junto con Plácido de Monto-
líu y Jaime Creus) de la proclama fechada en el
monasterio de Poblet, 28 agosto 1809, sobre la
situación del ejército y los atropellos de la Hacien-
da. (Diario de Barcelona, 12 septiembre 1809)

Ponsich, Juan Bautista. Hijo del capitán de Caba-
llería Felipe de Ponsich y Alós, en marzo de 1806
se halla en Alcalá de Henares, y es destinado a
Cataluña. En julio solicita permiso para ir a tomar
las aguas de Esplugas. Realiza en 1806 un plano
para el aumento de población de Rosas, sacado de
un proyecto de 1791. Otro plano, en 1807, mani-
fiesta el proyecto de cuartel para la compañía fija
de Artillería y cuerpos de Guardia en la puerta de
Santa Clara, en Tarragona. En 1811-1813 levanta
cuatro planos y perfiles de la fortaleza de Cardo-
na y sus inmediaciones, uno en colaboración con
Eusebio Ruiz. Teniente coronel de Ingenieros,
abril 1813. En 1814 se halla en Mataró, después de
haberse fugado de la Barcelona ocupada por los
franceses. En agosto de 1814 solicita el permiso
para casarse con su prima hermana Mª Dolores
Ponsich, con opción a los beneficios del Montepío.
Consta que en 1819-1820 se halla excedente, pero
asciende en 1838 a coronel de Ingenieros, y figu-
ra como tal hasta 1842. (Capel 1983)

Ponsico y Roig, Ramón (Sort, Lérida, 11 noviem-
bre 1797 - ?). Hijo de un capitán del regimiento de
Nápoles, a quien se le dio el retiro con sólo 300
reales mensuales, por lo que Ramón Ponsico se
vio obligado a vivir del «triste estipendio del solda-
do». Contribuyó al restablecimiento de la libertad
en Barcelona, siendo conocido o amigo de Francis-
co Díaz Morales. Tiene parientes en la corte, por lo
que el 7 de septiembre de 1820 solicita desde Bar-
celona la licencia absoluta, y además mil reales y
diez fanegas de tierra en los pueblos nuevos de

Sierra Morena. La licencia se le concedió el 11 de
diciembre de 1820, pero no emolumento econó-
mico ni tierra alguna, de lo que se queja en Madrid
el 5 de noviembre de 1821: habla muy curiosa-
mente de que siendo soldado no podía mantener
el «rango de su distinguida clase». Responsable
del nº 40 de El Zurriago, 1822, por el que se le
formó causa, siendo absuelto. Parece que reingre-
só en el Ejército hacia 1830, y le tocó combatir
contra los revolucionarios de Vera como ayudante
sargento. Ironía del destino. (Gil Novales 1975b;
AGMS)

Ponsonby, sir Frederick Cavendish (?, 6 julio 1783
- c. Basingstoke, 11 enero 1837). Segundo hijo de
Frederick Ponsonby y de lady Henrietta Frances
Spencer. Entró en el Ejército en Caballería en
enero de 1800; teniente, 20 junio 1800; capitán,
20 agosto 1803. Desde abril de 1806 en Irlanda,
mayor, 25 junio 1807. Vino con su regimiento a
España, distinguiéndose en la batalla de Talavera.
Asistente ayudante general en Bussaco, teniente
coronel, 15 marzo 1810. El 11 de junio de 1811 se
le dio el mando del undécimo regimiento de Dra-
gones ligeros, con el que estuvo hasta que acabó
la guerra. Se distinguió en Llerena, 11 abril 1812,
y en Salamanca, 22 julio 1812. Fue herido en la
retirada de Burgos, se halló en la batalla de Vito-
ria, en Tolosa, San Sebastián y el sur de Francia,
regresando a Inglaterra en julio de 1814. Coronel,
4 junio 1814, y ayudante de campo del rey. Se
halló también en Waterloo, en donde recibió siete
heridas. El 26 de agosto de 1820 dejó el servicio
activo, optando por la media paga. El 20 de enero
de 1824 fue nombrado oficial inspector de las islas
Jónicas, se casó el 16 de marzo de 1825 con lady

Emily Charlotte Bathurst, con la que tuvo seis
hijos. Mayor general, 27 mayo 1825; gobernador
de Malta, desde el 22 de diciembre de 1825 hasta
mayo de 1835. Caballero de la Orden del Baño,
1831, poseía también la cruz de la Torre y la Espa-
da de Portugal, y era caballero de María Teresa de
Austria. En Fresneda imprimió en 1813 un resu-
men del libro del teniente coronel Von Arents-
child Instrucciones para la caballería en

servicio de descubierta, no consta si en español
o en inglés. La obra volvió a publicarse en Lon-
dres, 1844. (Dictionary 1975)

Pont, José. Subteniente del regimiento de Infan-
tería de Vitoria, arrestado en 1821 por el coronel
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Chicheri, por supuesta falta de respeto. (AGMS,
expte. Chicheri)

Ponte, Joaquín. Coronel, teniente coronel de Ar-
tillería, 1819-1823 (excedente en 1819-1820); te-
niente coronel mayor del cuarto regimiento de La
Coruña, 1821-1823. Senador electivo por Lugo,
juró el 15 de noviembre de 1842. (Moratilla 1880)

Ponte, José. Contador interino de ejército, en
Zaragoza, 1 septiembre 1813. (Gazeta Nacional

de Zaragoza bajo el Gobierno de la Regencia de

las Españas, 5 octubre 1813)

Ponte, Juan. Oficial retirado de la Armada, con
residencia en El Ferrol, que el 1 de julio de 1814,
con ocasión de la «Demostración al más suspira-
do de los reyes», Fernando VII, iluminó su casa
tanto como lo hizo la Capitanía General. (Gazeta

de Murcia, 5 julio 1814)

Ponte, Miguel. Sociedad Patriótica de Zaragoza,
13 abril 1820.

Pontejos, marqués de. Cf. Vizcaíno y Martínez,
Joaquín.

Pontejos, marquesa de. Cf. Pontejos Sandoval,
Mariana. 

Pontejos Sandoval, Mariana, marquesa de Ponte-

jos, condesa de la Ventosa. Se casó en 1817 con
Joaquín Vizcaíno, quien usó el título de marqués
y lo hizo famoso. Se dijo en su tiempo que en
casa de la marquesa se había preparado el asesi-
nato de Vinuesa, especie desmentida inmedia-
tamente, pero acaso sin aportar suficientes
razones, no tanto de la presunta culpabilidad,
como del motivo por el que había aparecido el
nombre de Pontejos en este contexto. Vivió exi-
liada en Francia con su marido a partir de 1823.
(Gil Novales 1975b; AN, F7, 11998)

Pontí y Valentí, Jaime. Dominico, rector del cole-
gio de su orden en Solsona. Absolutista, tuvo que
exiliarse en 1820. Escribió Entierro solemne

de La Constitución de Cádiz, s. a.; tradujo a Du
Voisin Demostració del Evangeli, Cervera, 1827;
Iglesia de Christo desde Adams fins á nosal-

tres, Barcelona, 1832; Cinco conversas, Barcelo-
na, 1843, con referencias a 1824. (Molins 1889)

Ponz, Mariano. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. Pudiera ser el autor de
¡Riego!, novela histórica nacional, cuya primera
edición es de 1864, o acaso algún hijo o descen-
diente.

Ponzán, Vicente. Nombrado el 18 de julio de 1808
vocal de la Junta de Huesca, por la clase de los
labradores. (Gil Novales 1990a)

Ponzano, Martín. Capitán de la compañía de Ba-
llobar, Ontiñena y Chalamera (Huesca), 1808. El
1 de enero de 1809 pasó al batallón ligero de
Zaragoza. (Arcarazo 1994)

Ponzoa y Cebrián, José Antonio. Secretario de
la Sociedad Económica de Murcia, 1817-1820,
autor de un programa o cartel de los premios
que ofrece la Sociedad Económica para conme-
morar la onomástica del monarca, una hoja,
1818. Académico de la Academia Médica de Mur-
cia, correspondiente de la de Cádiz, socio de la
Sociedad Económica de Jaén, disperso de la de
La Habana, catedrático de Economía Política
de la Sociedad Económica de Madrid, 26 abril
1820, puesto en el que figura hasta noviembre de
1832. Catedrático de Economía Política en la
Universidad Central, 1823. Anillero, 15 mayo 1822.
Autor de Memoria sobre el terremoto leída en

la Real Academia Médica de Murcia en 22 de

mayo de 1815, Madrid, 1829; que dio lugar a
unas Reflexiones sobre los terremotos, Madrid,
1829. Seguidor de Istúriz, redactor de El Redac-

tor General, Madrid, 1836-1837, colocado en
Estadística por Pita Pizarro. Diputado por Mur-
cia, 1837-1839; ministro de Marina, 9 octubre - 9
diciembre 1838; diputado por Murcia, 1844-
1845, y por Sax (Alicante), 1846-1848. (Tejera
1922; García Brocara 1991; Biografía Osca 1855;
El Censor, 22 junio 1822; Palau y Dulcet 1948;
El Mata-Moscas, 27 junio 1837)

Porcel, Miguel. Secretario particular del conde
de La Bisbal. (Santiago Rotalde 1820)

Porcel y Cañaveral, Juan Bautista, marqués de

Villa Alegre (? - ?, 1 julio 1817). Designado para
concurrir a la Junta de Bayona, en representa-
ción de los títulos de Castilla de Granada, pero
no asistió. Diputado por Granada a las Cortes de
Cádiz, elegido el 28 de febrero, 1 y 2 de marzo
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de 1813, juró el 20 de mayo del mismo año.
(Catálogo Títulos 1951; Sanz Cid 1922; Calvo
Marcos 1883)

Porcel y Muñoz, Trinidad, II conde de las Lomas

(Madrid, 23 mayo 1770 - Sevilla, 13 febrero
1843). Hijo del teniente general Miguel Porcel y
Manrique, I marqués de las Lomas, y de su
segunda mujer María Agustina Muñoz Cruzado y
Caballero. Gran cruz de Carlos III y maestrante
de Granada, casado en 1792 con Joaquina de
Bernuy y Valda, hija de los marqueses de Bena-
mejí. Caballero de la Orden Real de España, 6
febrero 1810 (Gazeta de Madrid del 20). (Ceba-
llos-Escalera 1997)

Porcel Ruiz Fernández Ballesteros, Antonio (Mai-
rena, Granada, 14 junio 1755 - Madrid, 5 enero
1832). Académico de la Española, 1787; secreta-
rio del Consejo y Cámara de Indias, 1800-1808,
juró la Constitución de Bayona el 23 de julio de
1808. Se hallaba en Madrid cuando el ejército
francés llegó a Somosierra. Resolvió entonces
marcharse a Andalucía, con su mujer y sus hijos,
el mayor de los cuales tenía seis años. Como se le
hizo saber que la Junta de Aranjuez (Central)
contaba con él para que la siguiera, dejó marchar
a su familia y se quedó él en Madrid. Cuando los
franceses forzaron el paso de Somosierra, quiso
salir por la puerta de Atocha para seguir a la jun-
ta, pero no pudo hacerlo porque el pueblo se
había apoderado de todas las puertas de la villa.
Entonces fingió estar enfermo, durante tres
meses no concurrió al tribunal, ni tampoco a la
proclamación de José I. Por ello fue tildado de
desafecto, y se puso estrecha vigilancia policial.
Hasta el 17 de julio no pudo escaparse de Madrid,
llegando al día siguiente al Cuartel General del
Ejército del Centro en la Membrilla (Ciudad
Real). El general Francisco Venegas le recibió
muy bien, y le dio un pasaporte para continuar su
viaje hasta Sevilla. El 23 de julio llegaba a Córdo-
ba, pero se le hizo saber que esperase órdenes.
Sólo en agosto de 1809 recibió la orden de presen-
tarse en Sevilla, para comparecer ante el Tribunal
de Seguridad Pública. Miembro de la Junta de
Legislación que preparó el proyecto constitucio-
nal gaditano, diputado por Granada a las Cortes
de Cádiz, elegido el 17 de noviembre de 1810, juró
el 2 de diciembre de 1812. Su casa granadina era
una de las que usaban los masones en 1816 y

1817, para llevar adelante sus planes de conspira-
ción. Detenido por orden de Eguía, fue liberado
por el pueblo en la revolución de 1820, e inmedia-
tamente pasó a ser ministro de Ultramar, 9 marzo
1820 - 1 marzo 1821. Navas Sierra supone que fue
el autor de la proclama El Rey a los habitantes

de ultramar, Madrid (y Veracruz), 1820. Conse-
jero de Estado, 1821-1823; miembro de la Acade-
mia Nacional en la sección de Ciencias Morales y
Políticas, 1822-1823; vocal de la Comisión de
Código de Comercio en 1828. Goya le retrató en
1806; el cuadro desapareció en el incendio del
Jockey Club de Buenos Aires en 1953. (AHN,
Estado, leg. 29 G, doc. 233; Rubio, F. 1912; Calvo
Marcos 1883; Ramos Rovi 2003; Argüelles 1835, I,
p. 191; Navas-Sierra 1986; Cotarelo 1897; Diario

Mercantil de Cádiz, 21 junio 1813; Guillén
Gómez 2005 y 2000a; Aldao 1996)

Porcuna, Nicolás. Sargento mayor de Caballería
de la división española al servicio de los france-
ses. En 1813 se distinguió en la captura de
Puchas, cerca de Marugán (Segovia). (Gazeta

de Valencia, citado por Diario de Barcelona,
29 junio 1813)

Porlan Sánchez, Pedro Nolasco (Lorca, Murcia, ?
- ?). Guerrillero absolutista, que en octubre-
noviembre de 1821 pergeñó un plan anticonsti-
tucional en Lorca. Subvencionado por la Junta
realista de Madrid para combatir al liberalismo en
la región entre Murcia y Granada, fue el más
importante defensor del Altar y el Trono. Última-
mente actuaba en Tabernas, los Vélez y en toda la
zona del Almanzora (Almería), pero al final fue
apresado por la Milicia Nacional de Vélez Rubio el
11 de mayo de 1823. Los comuneros de Lorca exi-
gieron su entrega, a lo que se resistía el jefe que lo
detuvo, llamado Francisco Benavente, por temor
a que fuese asesinado aprovechando el traslado.
Tuvo que entregarlo, no obstante, el 13 de junio, y
fue llevado a Lorca; con tal buena fortuna para él
que los franceses lo liberaron. Entonces se unió a
ellos en Totana para proseguir la erradicación del
liberalismo. (Guillén Gómez 2000a)

Porlier, Diego. Oficial de la Secretaría de Estado,
uno de los que dimitieron ante la amenaza de
fusilamiento formulada por Murat contra Nicasio
Álvarez Cienfuegos, tras la renuncia de éste el 4
de mayo de 1808. Se encargó, junto con Narciso
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de Heredia, de visitar a la Junta de Gobierno,
para exponerle la dimisión colectiva de los oficia-
les de la Secretaría de Estado. Esto salvó la vida
de Cienfuegos, al obligar a Murat a contempori-
zar. (Cano 1966)

Porlier, Rosendo. Capitán de fragata, 1802; capi-
tán de navío, 1805; coronel, 1811. Un parte suyo
sobre su victoria en Zapotlán (México), 3 marzo
1811, publica la Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 13 agosto 1811, y repro-
duce la Gazeta de Aragón, 17 agosto 1811. Bri-
gadier de Marina, 1811-1822. En diciembre de
1811 - enero de 1812 seguía combatiendo en
México, según recoge la Gazeta de México,
copiada por el Diario de Barcelona, 24 junio
1812. 

Porlier Asteguieta, Esteban, marqués de Baja-

mar. Hijo de Antonio Porlier y Sopranis y de
María Josefa de Asteguieta e Iribarren. Mariscal
de campo de Infantería, 1814; gran cruz de San
Hermenegildo, 1817; secretario de la diputación
en Madrid de la Sociedad Económica de Teneri-
fe, 1817-1820; contador de la Asamblea Suprema
de la Orden de San Fernando, 1818-1823. 

Porlier Sáenz de Astequieta, Antonio Domingo,

III marqués de Bajamar (Lima, 4 mayo 1772 -
Madrid, 31 agosto 1839). Hijo de Antonio Porlier
Sopranis y de María Josefa de Asteguieta. Oficial
de la Secretaría de Gracia y Justicia de Indias,
caballero de Carlos III, maestrante de Sevilla.
Secretario de Estado y del despacho de Gracia y
Justicia de Indias, 1789. Se suscribe por dos
ejemplares al Teatro de Legislación Universal,
de Pérez y López, 1791. Publicó Discurso

exhortatorio pronunciado en el Supremo

Consejo de las Indias, Madrid, Imprenta Real,
1797. Se casó en Madrid el 1 de julio de 1801 con
María Eugenia de Miñano y Zurita, con la que
tuvo sucesión. Afrancesado, miembro del Conse-
jo de Estado, juró el 23 de julio de 1808, y pro-
nunció un breve discurso por ser el consejero
más antiguo (Gazeta de Madrid, 24 julio 1808).
Gobernador del Supremo de Indias (según
decreto de 11 de marzo de 1809), jefe de división
del Ministerio de Asuntos Exteriores durante
todo el reinado josefino (en 1811 cobraba 50.000
reales de vellón), encargado en 1809 junto con
Bernardo de Iriarte de examinar los títulos de

grandeza y nobleza. Caballero de la Orden Real
de España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid

del 27). De un Memorial suyo, Madrid, abril
1810, interceptado en 1810, sobre las «locuras
patrióticas españolas» se habla en Gazeta

Extraordinaria de Valencia, 29 abril 1810, con
copia en Diario Mercantil de Cádiz, 6 junio
1810. Autor de El joven diplomático, Madrid,
1829 (obra reproducida en facsímil en 1996); y
de Fuentes de la riqueza pública, Madrid,
1833, inspirado en las doctrinas de David Hume.
(Pérez y López 1791, I; Mercader 1983; Diario

de Barcelona, 5 mayo y 30 diciembre 1809; Dia-

rio Mercantil de Cádiz, cit.; Palau y Dulcet
1948; cat. 18 Camagüey, 1998; cat. Subastas El
Remate, 16 marzo 2006; Ceballos-Escalera 1997)

Porlier Sopranis, Antonio Aniceto, I marqués de

Bajamar (La Laguna, Tenerife, 16 abril 1722 -
Madrid, 8 febrero 1813). Hijo de Esteban Porlier
y Du Ruth y de Rita Sopranis y Dutari. Oidor de
la Audiencia de Charcas, se casó en primeras
nupcias en Mojo (Perú) el 30 de julio de 1760
con María Josefa de Asteguieta e Iribarren y en
segundas el 6 de julio de 1782 con María Jeróni-
ma Daoiz y Guendica, que era dama de María
Luisa. Tuvo hijos con ambas. Fue consejero de
Estado, gran cruz de Carlos III, secretario de Es-
tado y del Despacho Universal de Indias, secre-
tario de Gracia y Justicia. Académico numerario
de las Academias de la Lengua, Bellas Artes e
Historia. Ingresó en esta última el 10 de diciem-
bre de 1790, dando una Oración de gracias. Por
falta de asistencia a las juntas pasó a la clase de
honorarios el 6 de diciembre de 1793. Obtuvo el
título de marqués en 1791. Fue autor de una
serie de Discurso(s) exhortatorio(s), pronun-
ciados en el Consejo de Indias todos los años de
1793 a 1805. Juró la Constitución de Bayona, 23
julio 1808. Fue consejero de Estado de José
Bonaparte. Caballero gran banda de la Orden
Real de España, 20 septiembre 1809 (Gazeta de

Madrid del 21). Era tío de Alonso de Nava Gri-
món. Probablemente es éste el Antonio Porlier
que en carta a un amigo, Madrid, 17 abril 1810,
se duele de tanto Empecinado como hay en el
país, y espera que la Guardia Cívica sirva para
acabar con tan mala semilla. (La Centinela de

la Patria, 3 julio 1810; Fernández Duro 1898;
Palau y Dulcet 1948; Páez 1966; Catálogo Títulos
1951; Índice Nobiliario 1955; Diario Mercantil
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de Cádiz, 21 junio 1813; Ceballos-Escalera
1997; Barthèlemy 1995)

Porquet, Camilo. Exento del tercer escuadrón
de Tropas de Casa Real, 1821.

Porras, Antonio. Teniente del regimiento de Fer-
nando VII, antes Guías, adicto al Estado Mayor
de la columna volante de Riego, 1820; jefe políti-
co nombrado por Moscoso de Altamira —no cons-
ta de dónde. Anillero. (Fernández San Miguel
1820; La Tercerola, nº 12, 1822; Elogio 1822)

Porras, Pedro de. Coronel, nombrado en 1808
representante del Ejército y de la Marina, en la
Junta de Bayona, a la que asistió. Firmó el mani-
fiesto A los habitantes de la ciudad de Zara-

goza y a todos los del reino de Aragón,
Bayona, 4 junio 1808, patética exhortación a que
abandonen la insurrección y se acojan a la bon-
dad del emperador (Diario de Madrid, 10 junio
1808). Firmó la proclama Amados españoles,

dignos compatriotas, Bayona, 8 junio 1808,
intento a la desesperada de paralizar la insurrec-
ción nacional (Diario de Madrid, 15 junio
1808), y asimismo la Constitución de Bayona, 7
julio 1808. (Diario de Madrid, cit.; Sanz Cid
1922 le llama Diego por error, pero luego recti-
fica)

Porras y Barrera, Antonio (Ciudad Real, ? - ?).
Abogado, graduado en la Universidad de Orihue-
la, 1789. Procurador síndico personero del
común en Ciudad Real, perteneciente a la Comi-
sión de la Casa de Caridad auspiciada por el car-
denal Lorenzana. Presentó ante el Consejo de
Castilla el proyecto de creación de una Sociedad
Económica de Amigos del País en Ciudad Real,
para fomentar las ciencias, la agricultura y las
artes. El 24 de mayo de 1810 intercedió ante los
franceses, a favor del vecindario de su ciudad.
Se alaba su espíritu conciliador y reformista
(incluso lo hace el vicepresidente de la Junta
Patriótica de La Mancha, Ortega y Canedo). Sin
embargo, aceptó ser oidor del Tribunal Criminal
(abril 1811 - junio 1812), que mandó a la muer-
te a 49 guerrilleros, y jefe de Policía de Manza-
nares con los franceses. Masón en 1810, según la
acusación hecha por la Inquisición en 1815 con-
tra la logia de Almagro. Guerrillero, fundador de
una partida afrancesada. Ésta, mandada por

Pedro Velasco, intervino en la acción de Moral
de Calatrava, en La Mancha, 18 octubre 1811. En
abril de 1812 los franceses le nombraron prefec-
to de La Mancha (noticia de Elche de la Sierra,
11 abril 1812, en El Redactor General, 1 mayo
1812, que lo toma de la Gazeta de La Mancha).
Al acabar la Guerra de la Independencia tuvo
que emigrar a Francia. (Arenas Cruz 2003;
Romera 2004)

Porras Huidobro, Facundo. Archivero y paleó-
grafo de Burgos, que en marzo de 1809 tradujo
para el general Thiébault la carta de arras del
Cid. Autor de Discurso diploma-paleográfico,

en el ejercicio de oposición a la plaza de

archivero de... Madrid, Burgos, 1821; y de
Disertación sobre archivos y reglas de su

coordinación... con un apéndice, noticia ori-

ginal y curiosa de la estimación que tuvo el

maravedí y otras monedas que corrieron en

Castilla, Madrid, 1830. (Salvá, A. 1913; Palau y
Dulcet 1948)

Porras y Rebenque, Gil de. Autor de un artículo
en broma, La Carraca, 18 julio 1813, contra el
Procurador General de la Nación y del Rey,
en El Redactor General, 25 julio 1813. Proba-
blemente es un seudónimo. 

Porras Trenllado, Andrés. Autor de una serie de
obrillas «populares», como Memorial que pre-

sentaron las mocitas españolas... quejándose

de la falta de consortes, Madrid, 1814; Roman-

ce gracioso, para reír y pasar el tiempo, en

que se da cuenta de una sangrienta batalla que

en los campos de Arabiana tuvo el valiente y

esforzado león rey de los animales, con el

famoso y alentado grillo rey de las sabandi-

jas, Barcelona, 1820; Los nombres, costumbres

y propiedades de las señoras mujeres, Madrid,
1820; Curioso romance, en que se refiere un

lastimoso caso que sucedió a una doncella,
Madrid, 1820; Nueva relación y curioso

romance, en que se dice haberse encontrado

en el Monte Daresta un monstruo, sin pie de
imprenta; El burlador de Sevilla y convidado

de piedra, sin pie de imprenta; Curioso y nuevo

romance, en que se refiere la historia de los

bandidos que habitaron los montes de Toledo,
sin pie de imprenta; Canción nueva del corregi-

dor y la molinera, Madrid, s. a.; Gracioso y
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nuevo romance... del gran Palanquín, Málaga,
s. a.; Batallas del grillo y el león. Romance

nuevo y curioso, Madrid, s. a.; Sátira graciosa

en que se avisa a todos los hombres los moti-

vos que hay para no casarse, Valladolid, s. a.
(Palau y Dulcet 1948; cat. 104 Els Gnoms, 1997)

Porrero, Agustín. Provincial de San Francisco en
Madrid, que ordena reponer en sus conventos a
los antiguos vicarios, carga insoportable que
había sido suprimida por los franceses. Autor de
Antologías, Madrid, 1816. (El Patriota, 22 sep-
tiembre 1813; Palau y Dulcet 1948)

Porres, José de. Contador de la Reunión Patrió-
tica de Sevilla, 2 septiembre 1821.

Porres, Tomás de. Miliciano voluntario bilbaíno
que formó parte de una columna mandada por el
coronel Pablo, que se enfrentó en Ochandiano (24
abril 1821) con los insurgentes realistas alaveses
al mando del escribano Piñedo. (Guiard 1905)

Porret, José. Juez de primera instancia de Figue-
ras (Gerona), 1821-1823. Tertulia Patriótica de
Figueras, 1820. Recibía y propagaba papeles.

Porro Cidoncha, Pedro (Don Benito, Badajoz, ? -
?). Decano del Colegio de Abogados de Cáceres,
diputado por Extremadura a la Junta de Bayona,
15 junio 1808. Fiscal de la Audiencia de Aragón,
1820-1821; fiscal de la de Valencia, 1823; fiscal
de la de Extremadura, 1826-1827. (Hurtado
1910 y 1915)

Porro y Sotomayor, Francisco. Catedrático del
Colegio de Humanidades establecido en Cáceres
en 1829, decano del Colegio de Abogados, vicepre-
sidente del Consejo Provincial y de la Diputación
de la provincia en 1832. (Hurtado 1910)

Porrúa, Manuel. Profesor de primeras letras.
Sociedad Patriótica de Sevilla, 1820. 

Porrúa, María de los Dolores (?, h. 1805 - ?).
Hija del anterior. Sociedad Patriótica de Sevilla,
1820, en la que pronunció un Discurso, Sevi-
lla, 1821.

Porta, Antonio. Juez de la primera instancia de
Urgel (Lérida), 1822-1823.

Porta, Carlos. Capitán graduado de teniente
coronel del regimiento de Infantería de Extre-
madura. En junio de 1809 se encontraba preso
en Murcia, por sospechoso de infidencia. Su
padre, el coronel Antonio Porta, pide en esa
fecha a la Junta de Murcia que se le comunicase
la causa seguida contra su hijo. (AHN, Estado,
leg. 291, doc. 324)

Porta, Juan. Uno de los cinco regidores de Mála-
ga que felicitaron a las Cortes por la abolición de
la Inquisición. Cuando sus colegas se opusieron
a la petición del fiscal eclesiástico para que el
Ayuntamiento pidiese Inquisión y frailes, él se
encontraba en Gibraltar. (El Redactor General,
22 febrero 1813)

Porta, Magín (? - Barcelona, 19 noviembre 1828).
Pintor, que fue miguelete, ajusticiado por revolucio-
nario. (Diario de Barcelona, 19 noviembre 1828)

Porta, Pedro. Cadete, secretario de la plana
mayor de Tropas de Casa Real, 1821.

Porta y Buigas, Antonio (Badalona, 17 enero
1752 - Cádiz, 25 octubre 1819). Hijo de Pedro
Porta, capitán de Fusileros del regimiento de
Barcelona, y de Cecilia Buigas, siendo él mismo
capitán graduado y subteniente del primer regi-
miento de Infantería de Cataluña, solicita desde
Cádiz, 17 diciembre 1782, licencia para casarse
con María Antonia Serra y Durán, hija de Carlos
Serra, cirujano de ejército, del cuerpo de Inhábi-
les de Cádiz. Coronel, envía un parte desde San
Lorenzo de la Muga (Gerona), 6 julio 1809, sobre
el intento de atacar a 400 franceses en esta
población, dificultado por la lluvia, aunque
actuaron las guerrillas (Gazeta de Valencia,
21 julio 1809). Nuevo parte, Darnius (Gerona), 11
julio 1809: asalto el mismo día a un convoy fran-
cés, con éxito, pero después explota una galera
de municiones, destruye todo el convoy, y causa
15 muertos y 18 heridos (Gazeta de Valencia,
25 julio 1809). Brigadier, 2 octubre 1809, mandó
una columna durante la Guerra de la Indepen-
dencia. El 30 de octubre de 1810 Luis Antonio
Bassecourt le ordena situarse en Benicasim y
Oropesa (Gazeta Extraordinaria de Valencia,
2 noviembre 1810). Participa en la acción de Ull-
decona, 26 noviembre 1810, para lo que recibe
dos partes de Bassecourt, fechados en Castellón,
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23 noviembre 1810 (Gazeta de la Junta Supe-

rior de Gobierno de Valencia, 11 diciembre
1810). En el oficio que pasa a Bassecourt, Caste-
llón, 11 diciembre 1810, le da cuenta de cómo se
ha desarrollado la jura y reconocimiento de las
Cortes soberanas, que tuvo lugar el día 8 (Gaze-

ta de la Junta Superior de Gobierno de Valen-

cia, 14 diciembre 1810). Autor de la orden del
17 de diciembre de 1810 para que al día siguien-
te se ejecute al dragón del regimiento de Numan-
cia Hemeterio Martínez por deserción (Gazeta

de la Junta Superior de Gobierno de Valen-

cia, 25 diciembre 1810). Comandante general
interino de Jaén, atacó el 5 de abril de 1812 entre
Bailén y Guarromán un convoy enemigo de 145
carruajes, que se dirigía de Madrid a Sevilla
(Gazeta de Aragón, 6 junio 1812). En 1813 era
comandante militar de Jaén, ya no interino,
denunciado por el ex fraile Antonio Uzeda por
sus afanes «para no perder el timón». Al morir
era gobernador del Puerto de Santa María.
(AGMS; Moya 1912; Diario Mercantil de Cádiz,
3 julio 1813; Gazeta de la Junta Superior de

Gobierno de Valencia, cit.; Gazeta Extraordi-

naria de Valencia, cit.)

Porta y Costas, Antonio. Subteniente de Infan-
tería, nombrado el 4 de noviembre de 1776 ayu-
dante de Ingenieros. Pasó a América, siendo
autor de Relación del reconocimiento, en la

costa comprendida desde Omoa hasta la punta

de Manalique, Guatemala, 1792, con un mapa. En
1812 se halla en España. En octubre de 1813, en
Manresa, entra en el cuerpo nacional de Ingenie-
ros. En mayo de 1814 se halla encargado de la
refortificación de Hostalrich. (Capel 1983)

Porta y Farguell, Ignacio (Castelltersol, Barce-
lona, 27 agosto 1783 - ?, 26 enero 1851). Estudió
en Berga, y cuatro años de Medicina en Cervera
y dos de Clínica en la Academia de Medicina
Práctica de Barcelona. Se doctoró en 1805.
Médico de la Casa de la Caridad y de la Materni-
dad, socio de número de la Academia de Medi-
cina y Cirugía de Barcelona, en la que leyó
numerosas memorias y relaciones. Redactor del
Periódico de la Sociedad de Salud Pública de

Cataluña, Barcelona, 1822. (Molins 1889)

Portago, marqués de. Cf. Gómez de Terán, José
Ignacio.

Portago, V marqués de. Cf. Gómez de Terán y
Negrete, Leonardo.

Portago, marquesa de. Cf. Armendariz, Juana de. 

Portal y Mayoral, José Antonio. Segundo coman-
dante del regimiento de Ávila de Milicia Nacio-
nal, 1823.

Portaña, Asencio. Se inquiere por su conducta
militar y patriótica en el tiempo que permaneció
en la Valencia ocupada por los franceses. (El

Imparcial, 30 enero 1813)

Portazgo, marqués del. Comandante de la sexta
división del ejército de Galicia, 1808 (Gazeta de

Valencia, 2 agosto 1808). Su parte de Nava, 2
octubre 1808, dirigido a Blake, sobre las opera-
ciones en Vizcaya, se publica en Diario de San-

tiago, nº 136, y en Gazeta de Valencia, 28
octubre 1808. Teniente general, insultado en
1814 en las galerías de las Cortes. En un impre-
so publicado en Madrid pide justicia a las mismas
(Diario de Juan Verdades, 26 febrero 1814).
Pudiera ser Portago, pero el título Portazgo apa-
rece en Matilla Tascón 1987.

Porte. Jefe del Estado Mayor General francés de
ocupación en Barcelona, junio-septiembre 1808.
(Diario de Barcelona, 2 julio y 4 septiembre
1808)

Porte Despierres, Juan de la. Brigadier de Infante-
ría, 1815; mariscal de campo, 1824-1834; coman-
dante de batallón de Guardias de la Real Persona,
1819-1822.

Portela, Carlos José. Dependiente de la Real Im-
prenta de Madrid. Salió de la capital el 5 de ma-
yo de 1811 y llegó a Cádiz el 15 de junio de 1811.
(Diario Mercantil de Cádiz, 1 julio 1811)

Portell, Francisco. Escribano de Barcelona,
1811-1813. (Diario de Barcelona, 23 febrero
1811 y 9 marzo 1813)

Portell, José Benito (Barcelona, 1779 - ?). Capi-
tán de Voluntarios de España en la Guerra de la
Independencia. Teniente coronel, contra quien
se abre sumaria el 15 de abril de 1815 por expre-
siones escandalosas contra el rey. Preso en las
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torres de Canaletas, es absuelto. Tertulia Patrió-
tica de Barcelona, 17 noviembre 1822. Tertulia
Patriótica de Sabadell, 26 noviembre 1822.
Comandante (accidental en 1822) del quinto
batallón de Milicia Nacional Voluntaria de Barce-
lona, detenido por Mina el 24 de octubre de 1823
y enviado a Mallorca el 25, por instigador del
tumulto pro resistencia. (AHN, Estado, leg. 49 A;
AGMS; Gil Novales 1975b)

Portella, Rafael. Con pasaporte fechado en
Mahón el 12 de agosto de 1823, sale en octubre
de 1823, de Tolón para Gibraltar. (AN, F7,
11999)

Portería, conde de la. General, que participó
como voluntario en la expedición francesa a
Argel en 1830, de donde regresó en septiembre.
Escribió Partes dados al rey N. S. de las opera-

ciones de la expedición francesa en Argel en

1830, Madrid, mayo 1831. Entusiasta de la expe-
dición y de sus resultados, la revolución de 1830
le pareció una verdadera catástrofe. 

Portes y Puig, José. Alcalde mayor de Almagro
(Ciudad Real), 1817-1819. 

Portet, Felipe. Comisario de Guerra, 1815-1823.

Portet, Julián (? - Barcelona, 1809). Espartero
de Barcelona que, con otros dos, tocó a somatén
cuando se produjo la detención de los patriotas,
luego se escondió, pero al final salieron los tres,
fueron juzgados y, aunque defendidos por Anto-
nio Buenaventura Gassó, fueron condenados a
la horca, y ejecutados. (Bofarull 1886, I, p. 384)

Portilla, Bruno de la. Uno de los editores de El

Conciso, Cádiz, 1810. (El Conciso, 2 noviembre
1810)

Portilla, Mateo José. Magistrado de la Audiencia
de Manila, 1817-1819. 

Portilla y Gálvez, José de la (La Rambla, Córdo-
ba, ? - ?, 1809). Hijo de Fernando Ambrosio de la
Portilla y de Catalina Josefa de los Ríos y Ma-
riscal. Asesor general del Virreinato de Lima,
agosto 1779; alcalde del crimen honorario de
la Audiencia de Lima, 25 agosto 1784; oidor de la
misma, 16 noviembre 1785 (tomó posesión el 12

de mayo de 1786); oidor de la Audiencia de Cuz-
co, 3 mayo 1787; consejero honorario de Indias,
11 junio 1804. Hizo testamento en 1805, y falle-
ció cuando estaba a punto de embarcarse para la
península. (Lohmann 1974)

Portillo, Bernabé (Aroche, Huelva, 1751 - Grana-
da, 23 junio 1808). Su padre había nacido en Lan-
jarón y su madre era natural de Aroche, pero él se
consideraba extremeño, acaso porque le conve-
nía, ya que Godoy lo era. Hacia 1779 residía en Ma-
drid. Por entonces recibe el primer premio en el
concurso de memorias convocado por la Sociedad
Económica de Sevilla, con el tema Decadencia de

las manufacturas de seda. En marzo de 1794 se
halla al frente de una compañía de seguros en la
calle de San Miguel, nº  37, Cádiz, de la que toda-
vía se habla en 1803. Ya era famoso en 1794 por su
algodón de las vegas de Salobreña y Motril. Se
casa con la madrileña Sebastiana de Aguilar y
Cueto. Manda desde Cádiz a su paisano Godoy,
en medio de mil alabanzas, un Discurso político

sobre la agricultura, la industria y el comer-

cio, en el que entre otras cosas pide al valido que
se rodee de «hombres de Estado y de conocimien-
tos prácticos». El Discurso merece la aprobación
de Godoy el 28 de marzo de 1794. Portillo va a
Madrid el 3 de junio de 1794, se entrevista unos
días después con Godoy en Aranjuez, éste le pide
que prepare una simplificación o resumen del
Discurso, que Portillo presenta el 18 de junio.
Aunque ya en 1782 se le cita como contador prin-
cipal de la renta de tabaco de Cádiz, es en 1794
cuando la batalla, ahora con honores de ordena-
dor o contador de ejército. Ya lo consiguió en mar-
zo de 1796, cuando presenta un Plan de nuevas

poblaciones. Con otro memorial del 7 de octubre
de 1796 presenta una Memoria sobre la renta

del tabaco. Luego se instala en Madrid, converti-
do en uno de esos hombres de conocimiento, que
él mismo había recomendado a Godoy. Trabaja
con otros en la preparación de un nuevo plan de
estudios. Hacia 1800 se instala en Granada como
intendente, pasando a ser la figura más importan-
te de su sociedad económica. No sólo en la capi-
tal, también en Motril, a la que se refiere la
Memoria presentada a la Soc. Económ. de

Motril por su censor el Sr. D. Bernabé Portillo,
Granada, 1806. Al comenzar la Guerra de la Inde-
pendencia, se dijo que fue afrancesado, y también
enemigo de Godoy. Esto segundo sabemos que no
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es cierto, y en cuanto al afrancesamiento, pudo
ser de orden cultural, o incluso políticamente lle-
gar a confiar en que Napoleón podría arreglar los
asuntos de España. No hubo más, y además no
quedó tiempo. En la Granada de 1808 Portillo
aparecía como protegido de Godoy. El 30 de mayo
de 1808 se refugió en el pueblo de Quentar. Pero
fue denunciado, y llevado preso a Granada. El frai-
le cartujo fray Sebastián del Barrio enardeció a la
multitud congregada por ser la octava del Corpus,
y el resultado fue que Portillo y otro preso murie-
ron cosidos a puñaladas. (Beerman 1992; Guillén
Gómez 2007)

Portillo, Francisco María. Oficial de la Superin-
tendencia General de Penas de Cámara correspon-
diente al Fisco de Guerra y Marina, 1804-1819;
contador de la misma, 1826-1827.

Portillo, José. Coronel de Artillería; director de la
Maestranza de cuerpo en Cartagena, 1819-1820;
comandante de Artillería en Madrid, 1821-1822;
jefe de la escuela del departamento de Cartagena,
1823.

Portillo, José del. Contador de la Asociación de
Caridad para alivio de los pobres presos de Ma-
drid, 1823-1827.

Portillo y Clemente, Alfonso. Abogado, amigo de
Andrés Miñano, con el que éste había trabajado
de pasante. En 1804 se asociaron los dos para
publicar un Diario de los espectáculos, aunque la
idea es anterior. El Gobierno lo aprobó, el pros-
pecto se publicó en la Gazeta de Madrid el 24 de
abril de 1804, y el primer número salió el 1 de
mayo. Todo parecía ir bien, cuando de repente el
día 8 se suspendió el periódico, sin motivo aparen-
te. A pesar de la prohibición parece que salieron
los números de los días 9, 10 y 11, y hubo que
repetir la orden. Portillo se casó con María Fran-
cisca Miñano, hija de Andrés Miñano, y por tanto
hermana de Sebastián. Entre éste y María Fran-
cisca hubo grandes diferencias por motivos suce-
sorios, derivados de la muerte de la madre de
ambos el 28 de marzo de 1818. (Morange 2002)

Portillo y Clemente, Pedro Antonio (Villanueva de
la Jara, Cuenca, ? - ?). Alcalde mayor de Puebla
de Vallbona (Valencia), 1817; alcalde mayor de
Pego (Alicante), 1817-1820.

Porto, Manuel José (?, 1792 - Cádiz, 1860). Estu-
dió Medicina y Cirugía en el Colegio de Cádiz,
ingresó como médico de la Armada, trabajando
en 1820-1821 en los hospitales de La Habana y
Veracruz. Corresponsal desde América del
Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica

de Cádiz. Vicepresidente de la Academia de
Medicina de Cádiz, profesor del colegio gaditano,
1831, catedrático de Clínica Interna en Madrid.
Progresista, pulcro, soltero y buen profesor, al
decir de su discípulo Federico Rubio, diputado
por Cádiz en la primera legislatura de 1843.
Catedrático de Patología General y Anatomía
Patológica en Cádiz, 1844; tradujo a Liebig: Quí-

mica aplicada a la fisiología (del francés); y
publicó Manual de anatomía patológica,
Cádiz, 1846, primer texto español de la discipli-
na. Diputado por Cádiz en las Constituyentes de
1854-1856, contribuyó a la elaboración de la Ley
de Sanidad de 1855. (López Piñero 1983)

Porto Mondragón, Benito. Trabajó en el taller de
escultura de la maestranza del arsenal de El
Ferrol, 1 octubre 1807. Ayudante de la oficina de
grabado en la Casa de Moneda de Jubia, 12 ene-
ro 1824; alumno de segunda clase del departa-
mento de Grabado, 25 abril 1828; de primera, 18
octubre 1828, grabador principal de la Ceca de
Madrid, 20 noviembre 1829; segundo director
del departamento de Grabado y Máquinas para la
Moneda, 26 marzo 1832. (Catalina 1980)

Portolá, Francisco. Vocal de la Junta corregimen-
tal del valle de Arán, firmante de un comunicado,
Viella, 18 enero 1810. (Gazeta de Valencia, 9
febrero 1810)

Pórtola y de Villalonga, Buenaventura (Balaguer,
Lérida, ? - ?). Juez de primera instancia de Ainsa
(Huesca), 1822-1823.

Portolés, Benita (Alcañiz, h. 1788 - ?). Vecina de
Zaragoza, casada con Cristóbal Vallés, labrador,
fue defensora de la batería de Puerta Quemada
en los dos sitios de Zaragoza, y de la plaza de la
Magdalena en el segundo. Palafox la condecoró
con dos escudos de honor, y le dio asignación de
subteniente. A raíz de la capitulación, Suchet la
condenó a muerte, mientras su casa era saqueada
e incendiada; pero arrepentido el general francés,
habiéndola escuchado, la dejó en libertad. El 11
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de agosto de 1814 se le concedió una pensión
vitalicia de cinco reales diarios. (AGMS; La Sala
Valdés 1908)

Posada. Joven en 1812, cuyo nombramiento para
las secretarías del Gobierno levanta suspicacias
(El Redactor General, 13 octubre 1812). Acaso
Francisco de Posada. 

Posada, Antonio. Presidente de la Junta de Cen-
sura de Madrid, 1814. (Correo de Vitoria, 26
febrero 1814)

Posada, Enrique. Juez de primera instancia de
Mondoñedo (Lugo), 1822-1823.

Posada, José. Capitán de fragata, 1809-1823.

Posada, Manuel. Gran cruz de San Hermene-
gildo, 1816. Figura hasta 1819. 

Posada y Cano, Antonio Isidro. Justicia de Villa-
rejo de Salvanés (Madrid), que pide raciones de
pan y cebada para 20.000 soldados que deben
llegar a Madrid, y rubrica el informe que el 6 de
diciembre de 1808 envía el escribano de Ta-
rancón, Antonio Alcalde y López, sobre la situa-
ción apurada por la que está pasando la capital.
(Gazeta de Zaragoza, 20 diciembre 1808)

Posada y Castillo, Blas Alejandro de. Hijo de
Benito José Posada y de Manuela Castillo, coro-
nel gobernador del distrito de Llanes (Asturias).
Casado con Josefa Herrera Sánchez de Tagle. Al
mando de una improvisada milicia, en diciembre
de 1808 salió de Llanes para atacar la posición de
Unquera, a fin de aliviar la presión francesa so-
bre la ciudad. Comandante de Armas, dirigente
de las guerrillas de la zona de Llanes, en febrero
de 1810 estuvo a punto de ser cogido prisionero
en su casa de Ardisana, que fue quemada por los
enemigos. Elegido diputado suplente a las Cor-
tes de Cádiz. Fue padre de José Posada Herrera.
(Sosa Wagner 1995; Diario Mercantil de Cádiz,

5 febrero 1811)

Posada y Fernández de Córdoba, Francisco de

(Celorio, Asturias, ? - ?). Ateneo, 14 mayo 1820.
Jefe de sección en la Secretaría de Gobernación,
1821-1823 (en la de Beneficencia); diputado pro-
vincial, 1836; diputado por Oviedo a las Cortes de

1837-1838 y 1838-1839. Era hombre versado en
idiomas. (Canella 1896; Moratilla 1880)

Posada y Fernández de Córdoba, Vicente. Oidor
de la Audiencia de Manila, 1815, nombrado en
1821 elector de partido por el de Binondo, y a
continuación diputado por Filipinas para las Cor-
tes de 1822-1823. Para poderlo elegir se violó la
Constitución, según Latigazo, Manila, nº 2,
1821, ya que no se le había admitido la renuncia
del cargo cuando fue elegido. Votó en 1823 la
incapacidad temporal de Fernando VII, por lo
que fue condenado a garrote, 1826, en ausencia;
para ello se le aplicó una de las excepciones del
decreto de amnistía de 1824. (Espasa 1908;
Latigazo, cit., todos los números conocidos de
este periódico impugnan la elección; Ocios de Es-

pañoles Emigrados, VI, nº 30, septiembre 1826,
p. 248)

Posada y Herrera, Benito de (Llanes, Asturias, h.
1805 - ?). Hermano de José Posada Herrera. Ins-
truido en latinidad y humanidades, ganó en la
Universidad de Valladolid un curso de lógica y
matemática, 1818-1819, en el que incorporó los
de metafísica, filosofía moral, derecho romano y
derecho patrio, cursados en Oviedo, 1819-1823.
Compaginó los estudios con su militancia en la
Milicia Nacional, en la que ingresó en 1821. Con
ella se incorporó a la columna del coronel Cam-
pillo, y en la retirada que este jefe hizo sobre
Galicia, cayó prisionero de los franceses, el 23 de
junio de 1823. Entregado a la facción de Lastra,
fue llevado a Oviedo, comprando su libertad con
un fuerte rescate. Siguió estudiando en Valla-
dolid, recibiéndose de bachiller en Leyes, 16
enero 1826, y de licenciado, 14 septiembre 1828.
Ejerció el cargo de fiscal del crimen en la Acade-
mia de Práctica Forense. Abogado de los Reales
Consejos, 11 junio 1831, se incorporó al Colegio
de Madrid, 2 septiembre 1833. Alcalde mayor de
Torremocha (?), 11 octubre 1831; capitán a gue-
rra de Torremocha, 1 marzo 1832. Cesó de alcal-
de el 2 de marzo de 1833. Diputado provincial de
Oviedo, 1841, 1854 y 1856. Diputado a Cortes,
abril 1843, no llegó a tomar posesión, inscribién-
dose en seguida en el moderantismo. Vocal de la
Junta de Salvación y Defensa, julio 1843. Indivi-
duo de la Comisión Provincial de Instrucción Pri-
maria de Valladolid, 27 enero 1857, ejerció otros
cargos de este tenor. Fiscal de la Audiencia de

Posada
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Valladolid, 9 julio 1858, tomó posesión el 11 de
agosto. Regente de la de Cáceres, 31 agosto
1861, tomó posesión el 29 de octubre. Diputado
a Cortes por Rivadeo, Asturias, juró el 26 de abril
de 1862. Magistrado de la Audiencia de Madrid,
10 septiembre 1862, tomó posesión el 18 de
octubre. Presidente de Sala, 27 noviembre 1865,
tomó posesión dos días después. Fecha en
Madrid, 17 mayo 1866, un Extracto de los mé-

ritos y servicios, del que tomo los datos ante-
riores. 

Posada Jovellanos, Joaquín de. El 29 de noviem-
bre de 1808 escribe desde Llanes a la Junta de
Asturias sobre el peligro en que se encuentra la
villa, después de que el enemigo ha ocupado
Colombres. (Gazeta de Valencia, 3 enero 1809)

Posada Rubín de Celis, Antonio (Soto, Aller,
Asturias, 11 febrero 1768 - Madrid, 1853). Hijo
de Antonio Posada y de María Rubín de Celis,
quienes de niño le enviaron a Llanes a fin de pre-
pararse para la carrera eclesiástica. Era sobrino
del obispo D. Manuel. Pasó al Seminario de San
Fulgencio de Murcia, en donde estudió filosofía,
matemáticas, derecho y lenguas, y también
teología y cánones. Catedrático de Disciplina
Eclesiástica en el Seminario de San Fulgencio,
1791-1799. Fue el autor de la reforma del plan de
estudios de Cánones, 1799. Se ordenó de sacer-
dote, y pasó mediante oposición a ser canónigo
de San Isidro en Madrid, presidente de la Acade-
mia de San Isidoro de Sagrados Cánones, Litur-
gia, etc. (en la que figura hasta 1819). Fue
miembro destacado del círculo de la condesa de
Montijo. Autor de Discurso pronunciado en la

real iglesia de San Isidro en 1803, en el ani-

versario de los militares españoles, Madrid,
1804. Patriota en 1808. Disuelta la colegiata de
San Isidro en 1817, Posada fue enviado a Ciudad
Rodrigo, y después fue nombrado abad del Bier-
zo. Consejero de Estado en 1820, después del
triunfo de la revolución, obispo de Murcia-Carta-
gena, 1822, autor del nuevo plan de estudios
implantado en San Fulgencio en 1822. Aunque
su liberalismo era muy moderado, en 1823 tuvo
que renunciar a la mitra, marchando a Roma en
compañía del nuncio. Pasó entre Roma y Francia
los diez años absolutistas, retornando a España a
la muerte de Fernando VII. Partidario de Isabel II,
fue procurador por Murcia en 1834-1835, prócer a

continuación. Arzobispo electo de Valencia,
1837, fue también elegido senador por Oviedo y
juró el 20 de noviembre de 1837. Nombrado
patriarca de las Indias y senador vitalicio, juró el
17 de diciembre de 1845. Fue prefecto-presiden-
te de la congregación de Nuestra Señora, en
Madrid, 1846-1851. El 7 de marzo de 1847 pasó
a ser arzobispo de Toledo. Poseía las grandes
cruces de Isabel la Católica y de Carlos III. Ade-
más de la pieza ya citada, fue autor de un discur-
so en latín impreso en Madrid en fecha incierta y
de un sermón titulado Honras celebradas en

Madrid por los héroes de Trafalgar. (Suárez
1936; Mas Galvañ 1991; Moratilla 1880)

Posada Soto, Ramón. Caballero pensionado de la
Orden de Carlos III; oidor de la Audiencia de
Guatemala, 8 julio 1774; alcalde del crimen de la
Audiencia de Lima, 7 junio 1779, plaza de la que
no llegó a tomar posesión, al ser nombrado fiscal
de lo civil de la Audiencia de México, 23 octubre
1779; fiscal de Hacienda de la misma, 1785; fiscal
en la negociación de Nueva España en el Conse-
jo de Indias, 8 mayo 1793; consejero de Indias,
1794. Fray Servando Teresa de Mier lo califica de
fiscal incorruptible. Nombrado por los franceses
para concurrir a la Asamblea de Bayona, mayo
1808, excusó su asistencia, siendo sustituido por
Francisco Amorós. José I le nombra consejero de
Estado, 25 julio 1808, pero no hay constancia
de que aceptase; en cambio sí de que renunció.
Formó parte del Tribunal Extraordinario y Tem-
poral de Vigilancia y Protección, creado por la
Junta Central, pero ya el 3 de noviembre dimitió,
tanto del Tribunal como del Consejo y Cámara de
Indias, por el cansancio de su edad. Del 25 al
28 de noviembre de 1808 forma parte, a propuesta
de Jovellanos, de una junta para estudiar el posi-
ble traslado de la Central, junta que no tuvo efi-
cacia. Probablemente es éste el mismo Ramón
de Posada que firma, con otros, la Represen-

tación hecha al Congreso Nacional por la

Junta de Gobierno de la Real Compañía de

Filipinas, Cádiz, 21 octubre 1811, en la que
reclamaba la plenitud de sus funciones. Pre-
sidente del Tribunal Supremo, pronunció el
discurso de su instalación el 20 de junio de 1812,
publicado inmediatamente por el propio Tribu-
nal Supremo, Cádiz, 1812, que parece ser una
defensa de la ley y de la justicia, y una historia de
las fuentes españolas del Derecho. Se le critica
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en Dos palabritas de pronto, Cádiz, 1812, que
glosa el discurso: empieza con el Fuero Juzgo, y
sigue con cuestiones de jurisdicción, sin que
quede clara la posición del autor, al menos por lo
que dice El Redactor General; aunque parece
defender principios monárquico-regalistas. A las
Dos palabritas contesta otro folleto titulado
Cuatro palabritas de pensado, Cádiz, agosto
1812, que defiende el discurso de Posada, como
propio de un «buen católico y jurisconsulto ilus-
trado». En julio de 1813 se dijo que había dimiti-
do de la presidencia del Tribunal Supremo.
(Lohmann 1974; AHN, Estado, leg. 29 A, doc. 1
y 14; Mier 2006; Mercader 1983; Riaño de la Igle-
sia 2004; El Redactor General, 10 mayo 1812, 9
agosto 1812 y 28 julio 1813; Jovellanos 1963;
Martin 1969; Riaño de la Iglesia 2004)

Posadas, Vicente. Cf. Posada y Fernández de
Córdoba, Vicente. 

Posadilla, Ginés de. Seudónimo de Leandro
Fernández de Moratín. 

Posadillo y Peñarredonda, José. Tesorero de
Rentas de Toledo, que entre 1808 y 1812 contó
siempre con medios para prestar al Gobierno, a
fin de que cubriese sus más inmediatas necesida-
des. A lo largo de 1812 se muestra muy preocu-
pado porque no se le cancelan las deudas.
(Alonso Garcés 2006)

Pose Bermúdez, José. Cf. Posse Bermúdez, José.

Pose Valledor, José. Capitán de fragata, 1809-
1823.

Posse, Juan Antonio (San Esteban de Suesto, La
Coruña, 26 diciembre 1766 - San Andrés de
Rabanedo, León, 12 mayo 1854). Hijo de Ignacio
Posse, labrador calificado de no muy inteligente, y
de Mariana Varela de Castas. A los 9 años estudió
con un maestro llamado Caberto, y a los 12 y
medio lo llevaron a Castilla con un tío cura. Estu-
dió en la Sota de Valderuela, León y Valladolid,
siendo nombrado a finales de 1793 cura de Llavanes
en León, en virtud de oposición. Después lo fue
en Lodares (León) y en San Andrés (León).
Poseía una buena biblioteca, y se mostraba entu-
siasta de la propiedad colectiva, de Tamburini y
otros jansenistas, de Mably y de la República

Francesa, incluso de Napoleón, aunque se le
enfrió un tanto el entusiasmo por la lectura de
Mably y, por supuesto, en la Guerra de la Inde-
pendencia fue patriota. Esto le ocasionó algunos
contratiempos, pérdidas en sus bienes y moles-
tias. En 1812 escribió un Discurso sobre la

Constitución, que fue vuelto a publicar el año
siguiente en La Coruña, al mismo tiempo que
colaboraba en El Ciudadano por la Constitu-

ción. Colaboró también en El Pescador de

León. La primera edición del Discurso fue
sufragada por Juan Díaz Porlier. Su constitu-
cionalismo de buena ley ocasionó a Posse
persecuciones al volver el rey, siendo reducido
a prisión, y se le formó causa; se escapó de la
prisión, yendo a Madrid, en donde volvió a ser
detenido y encerrado en la cárcel de la Corona,
y llevado después a León; alcanzó al fin su liber-
tad, después de jurada la Constitución por el
rey, el 13 de marzo de 1820. Tomó parte en las
sesiones de la Sociedad Patriótica de León.
Escribió una Historia biográfica o historia de

la vida y hechos de don Juan Antonio Posse,

escrita por él mismo hasta el año 1834, que
permaneció inédita hasta su descubrimiento por
Gumersindo de Azcárate, quien lo elogió ya en
1883, lo mismo que Joaquín Costa en 1898. Se
publicó por fin en La Lectura, Madrid, 1916-
1918, pero no completo, llega hasta el Trienio,
perdiéndose aparentemente el resto. Richard
Herr lo ha reeditado en 1984, junto con el Dis-

curso, con el nuevo título de Memorias del

cura liberal.... Publicó una Plática tercera,
León, 1838 (título que sugiere la existencia de
una segunda, hasta ahora desconocida), en la
que continúan sus notas fundamentales: colecti-
vismo agrario, liberalismo, pero con una impor-
tante crítica de la Constitución de 1837 por su
servilismo monárquico, defensa del clero secu-
lar incluso en las Cortes —sólo es necesario
educarlo mejor—, y propuesta del sistema de
gobierno de Suecia como modelo político. Esta
Plática ha sido descubierta y publicada, Santia-
go, 1998, por Xosé Mª Lema Suárez, junto con
una serie de documentos muy importantes. Pos-
se otorgó testamento el 31 de enero de 1854
(publicado también por Lema). Siguió trabajan-
do, pero no pudo terminar la última partida de
defunción que estaba apuntando en el libro
correspondiente. (Azcárate 1883; Costa 1983;
Lema Suárez 1998)

Posadas, Vicente
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Posse Bermúdez, José. Oficial de la Secretaría
del Consejo Supremo de la Guerra, ramo de Ma-
rina, 1820-1822; oficial de la Secretaría de Mari-
na, 1823.

Postillón, Luis. Teniente coronel gobernador de
San Diego, en Galicia, 1819-1820.

Postius, Manuel. Presbítero afrancesado, autor
de la carta «Al redactor de la Gazeta de Tarra-

gona de 8 de mayo de 1810», Diario de Barce-

lona, 23 mayo 1810, en la que defiende la plena
legitimidad del juramento dado por el clero en
favor de José I. La carta fue premiada por el
Gobierno de José con una prebenda en la basíli-
ca del Pino. Maestro público de latinidad, retó-
rica y poesía de Barcelona, anuncia un sermón
para el 3 de febrero de 1812, fiesta de San Blas.
(Mercader 1949; Diario de Barcelona, 2 febre-
ro 1812)

Postrero, José. Le ataca un suelto en el Redac-

tor General de España, 4 diciembre 1813, que
le llama «briboncísimo», firmado por El observa-

dor de la fisonomía de... José Postrero. El ata-
que va dirigido también contra el coronel
Santiago. (Redactor General de España, cit.)

Posuela, Ramón de. Consejero de Indias. (AHN,
Estado, leg. 14 A)

Potous y Moxica, Juan. Cf. Poutoux y Mojica, Juan.

Potoux y Moxica, Juan. Cf. Poutoux y Mojica,
Juan.

Pou, Francisco (Vic, ? - ?). Canónigo magistral
de Barcelona, juez subcolector de Expolios y
Vacantes, gobernador de la diócesis en 1823.
Autor de Carta crítica de la historia de Fr.

Gerundio de Campazas, Barcelona, 1822; y de
Exhortación pastoral que con el manifiesto del

rey a la nación dirige a los fieles de la diócesis

de Barcelona, Barcelona, imprenta de Valero Sie-
rra y Martí, 1823, dada el 27 de mayo, en la que
prohíbe y lamenta que los individuos del clero se
vayan a la facción, y condena la agresión francesa.
(Palau y Dulcet 1948; cat. 1 Osvald, 1992)

Pou, Joaquín (Vic, ? - Barcelona, 3 junio 1809).
Cura párroco de la ciudadela de Barcelona,

patriota detenido el 15 de mayo de 1809, conde-
nado a muerte el 2 de junio, fue ejecutado.
(Bofarull 1886, I, p. 366 y ss.; Álvarez Calvo
1940; Riaño de la Iglesia 2004; Gazeta de Valen-

cia, 27 junio 1809)

Pou, Miguel. Ayudante quinto de Barcelona, que
el 7 de octubre de 1816 solicita licencia para
casarse con Francisca Feliu. No parece ser nin-
guno de los siguientes. (AGMS)

Pou, Miguel. Gobernador de Montevideo, 25 mayo
1813. En fecha indeterminada su mujer, «sumida
en la miseria», pide socorro. (AGMS)

Pou Barceló, Miguel (Palma de Mallorca, h. 1759
- ?). Artillero de Mar, 26 abril 1779; pilotín de la
Armada, 11 marzo 1782, en el galeón Carmen

que mandaba su primo Onofre Barceló, y segun-
do piloto, 20 agosto 1800. Graduado de teniente
de Milicias de castas de Buenos Aires, indios,
pardos y morenos, 16 febrero 1806; asciende a
primer ayudante graduado de capitán, 1 abril
1807, y a teniente coronel graduado, siempre de
castas de Buenos Aires, 5 junio 1809. Pou fue uno
de los militares que derrotaron a los ingleses.
Teniente coronel, gobernador del fuerte de Parda-
leras en Badajoz. El 20 de diciembre de 1810 soli-
cita licencia para casarse con Trifona Marcela
María del Carmen Coria y González, hija de Fran-
cisco de Coria, y de Antonia Fernández, ésta natu-
ral de Badajoz. El novio no puede presentar su
partida de bautismo por estar interceptadas las
comunicaciones. Coronel graduado de Infantería,
25 mayo 1811; gobernador de San Carlos en
Mallorca, 6 enero 1813; retirado en Cádiz, 23 mar-
zo 1820. Figura hasta julio de 1823. (AGMS)

Poucerot, Agustín. Coronel que formó parte en
octubre de 1820 de la junta para el estableci-
miento de la primera milicia local en Bilbao.
(Guiard 1905)

Pougnaire, Mr. Francés, que vivía en Bayona en
casa de Mme. Chapolle, viuda, rue Boures neuf,
nº 36. A él iba dirigida la carta que se encontró
en 1831 en la mesa de Marco-Artu (Colección
Causas 1865, V, p. 198, 225, 256). En la página
256 se le llama Pugnaire, pero en lugar de Bayo-
na está escrito Gibraltar. ¿Errata? (Colección
Causas 1865, cit.)

2459

Pougnaire, Mr.



Poujadas y Boils, Juan (Madrid, ? - ?). Profesor
de humanidades en Madrid, publica un aviso en
El Redactor General, por el que comunica que
ha abierto un estudio en Cádiz, en el que se ofre-
ce a explicar castellano a los ingleses. (El

Redactor General, 18 abril 1812)

Poulle, Fernando (Bruselas, ? - Madrid, 15
noviembre 1818). Cadete en Guardias Valonas,
15 febrero 1775; alférez, 16 junio 1776; intervie-
ne en el sitio de Gibraltar, 1779; se halla acanto-
nado en Cataluña, 1792; y toma parte en la
guerra contra Francia en 1793 en Navarra, Rose-
llón y de nuevo Navarra, ascendiendo a capitán
el 30 de octubre de 1794. Actuó también en dos
acciones contra Portugal. El 28 de septiembre
de 1807 reconoce como suyas a las dos niñas
Fernanda y Carlota, habidas en Teresa Gragera,
al tiempo que le servía en concepto de viuda;
pero Miguel Gaona, vecino de Chiclana, dice que
Teresa estaba casada con él, y reclama a las
niñas. No conocemos el final de este asunto,
pero sí que unos años más tarde, el 24 de marzo
de 1813, Poulle solicita licencia para casarse con
Teresa Santiago y Gragera, quien sin duda es la
misma. Se hallaba en el cantón de Gibraltar, des-
de el que salió a luchar con los franceses, man-
dando interinamente el tercer batallón en el
ataque de Mengíbar, 16 julio 1808, en Bailén, 19
julio 1808, y en la defensa de Madrid, puertas de
Alcalá y de Fuencarral, en donde fue hecho pri-
sionero, pero se fugó y se reunió a sus banderas
el 16 de abril de 1809 en Sevilla. Brigadier, 11
agosto 1808. Participó en una expedición a Aya-
monte y a la isla de Cascajares (sic). Comandan-
te del primer batallón supernumerario de
Guardias Valonas, 1810; mariscal de campo, 30
mayo 1815, consta su salud achacosa. Gran cruz
de San Hermenegildo, 1817. El 27 de enero de
1817 manifiesta hallarse en la indigencia, a cau-
sa de sus enfermedades, por lo que tuvo que
deshacerse de varias prendas de su casa; solici-
ta una o dos pagas. Se le concedió la licencia y
dos pagas. (AGMS)

Poullot, Mr. Ingeniero que inventó una prensa
para vino, y la instaló en su casa de Barcelona,
en la calle más baja de San Pedro. Se ofrece a los
cosecheros que tengan interés en agilizar su
producción. (Diario de Barcelona, 13 septiem-
bre 1809)

Pous y Ballestero, Jaime (? - ?, 29 febrero 1812).
Cogido con otros cuatro compañeros por los
vecinos de Guadasuar (Valencia), por estar
armados con puñales y fusiles, juzgados en con-
sejo de guerra especial, convictos de brigandaje,
y ejecutados el mismo día de la condena. (Gaze-

ta de Valencia, 20 marzo 1812)

Poutoux y Mojica, Juan. Coronel en 1808 del
regimiento provincial de Lorca, brigadier ayu-
dante general, jefe interino del Estado Mayor del
Segundo Ejército nacional, firma un comunicado
en Vinaroz, 12 febrero 1814 (Diario Crítico

General de Sevilla, 28 febrero 1814); y una
orden del día, 2 abril 1814, sobre la próxima lle-
gada a Amposta de Fernando VII y los infantes
D. Carlos y D. Antonio (Gazeta de Murcia, 12
abril 1814). Mariscal de campo de Infantería,
1814-1830; segundo cabo comandante general
de Castilla la Vieja, 1820; teniente general, 1830-
1841. (Moya 1912; Diario Crítico General de

Sevilla, cit.; Gazeta Murcia, cit.)

Poveda, Agustín Juan de (Cartagena, 1770 -
Mazarrón, Murcia, 1854). Botánico, autor de
Disertación físico-química y análisis de las

aguas minerales de la villa de Alhama en el

reino de Murcia, Cartagena, 1797. Amigo de
Maiquez, tradujo para él varias tragedias de Vin-
cenzo Monti y Las sepulturas, de Heney. Escri-
bió Dupont rendido en los campos de Bailén,
en tres actos; y La Pinchada, fin de fiesta que

para solemnizar las victorias de las armas

españolas contra el tirano de la Francia se

presentó en la ciudad de Cartagena el día 18

de julio de 1813 (prohibida por decreto de la
Inquisición de 1 de mayo de 1817). Administra-
dor de las fábricas de almagre de Mazarrón,
1816. Se le llama el primer sabio en ciencias
naturales de la provincia. Publicó Carta... a D.

Tomás Juan Serrano, en la que se hacen

observaciones físico-químicas sobre el aguar-

diente anisado llamado vulgarmente leche de

anís, se señala un método sencillo para deter-

minar la calidad de las barrillas españolas, y

el de conocer la cantidad de agua que se sue-

le mezclar a la leche de cabras (anuncio en el
Diario Popular de Murcia, 20 julio 1821); y
Carta... a D. Tomás Juan Serrano, en que se

cuenta la historia de la enfermedad y muerte

de un rabioso (Diario Popular de Murcia, 18

Poujadas y Boils, Juan
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octubre 1821). Un artículo en el mismo periódi-
co titulado «La Virgen del Milagro, los supuestos
milagros, 20 frailes pero no médico, ni maestro,
150 vecinos» es atribuido a nuestro autor, que
el 15 de agosto de 1821 debe ser protegido por el
jefe político, pues los de «alpargate» se manifies-
tan a favor de los frailes, en contra de los que
usan zapato. (Palau y Dulcet 1948; Carbonero
1873; Escenas Contemporáneas, I, 1857; Gil
Novales 1975b)

Poveda, José de. Juez de primera instancia de
Huete (Cuenca), 1821-1823.

Poveda, María Ana. Traductora del francés de
Manual de las señoritas o arte para aprender

cuantas habilidades constituyen el verdadero

mérito de las mujeres, Madrid, 1817, 1827,
1829, 1835, 1853; París, 1857 o 1859, 1874, 1883.
(Palau y Dulcet 1948)

Power Giralt, Ramón (? - Cádiz, 10 junio 1813).
Teniente de navío, autor de Nobles y generosos

naturales de Santo Domingo emigrados en

Puerto Rico, Puerto Rico, 18 agosto 1809. Elegi-
do miembro de la Junta Central, de la que sin
embargo no llegó a formar parte; diputado a las
Cortes de Cádiz por Puerto Rico, elegido el 17 de
abril de 1810, juró el 24 de septiembre de 1810.
Fue miembro de la Comisión de Poderes de los
diputados, 14 septiembre 1810. Autor de Voto del

diputado en Cortes por la isla de Puerto Rico

sobre la igualdad de representación que

corresponde a las Américas en las presentes

Cortes generales y extraodinarias del reino;

pronunciado en la real Isla de León el día 16

de enero de 1811, Cádiz, Manuel Santiago de
Quintana, s. a., en la que defiende dicha igualdad,
tal como lo indican las Juntas de Caracas, Barinas,
Santafé, Buenos Aires «y otros pueblos en que se
advierten las convulsiones». Ante la orden de la
Regencia de 4 de septiembre de 1810, firmada
por Nicolás María de Sierra, que autorizaba al
gobernador de Puerto Rico a detener, confinar y
trasladar a toda clase de personas sin más límite
que su propio criterio, protesta Power en Repre-

sentación del diputado en Cortes por la isla de

Puerto Rico, pidiendo a S. M. se anulase la

R. O. comunicada al gobernador de ella con

fecha de 4 de septiembre de 1810, y cualquie-

ra otra semejante que se hubiese expedido a

los dominios de España o América, Manuel
Santiago de Quintana, s. a. (fechada en Isla de
León, 15 febrero 1811), que incluye la derogación
de la real orden por decreto de las Cortes de la
misma fecha. Publica Contestación al papel

publicado bajo el título de primeros sucesos

desagradables en la isla de Puerto Rico, Cádiz,
1811. En 1812 se enfrentó con el capitán general
de su isla Salvador Meléndez Bruna, al que acusa-
ba de abuso de autoridad, precisamente por
defender en el fondo principios antagónicos a los
suyos, lo que se manifestaba en intentos de difa-
mación y en haber confiscado la correspondencia
del diputado con los ayuntamientos de la isla,
además de retenerle sus dietas. Denuncia un ar-
tículo comunicado, aparecido en El Redactor

General, 2 julio 1812; mientras que otro de «El
averiguador patriota», Cádiz, 25 junio 1812, en
El Redactor General, 3 julio 1812, defiende a
Meléndez, y aduce los papeles de «El amigo de la
verdad», entre ellos el impreso Correspondencia

del capitán general de la isla de Puerto Rico,

don Salvador Meléndez y Bruna, con el vocal

electo de la ex Central, don Ramón Power,

diputado en Cortes, por la misma isla; y de
nuevo, con relación a la sesión de Cortes del 4
de julio de 1812, «El averiguador patriota» ataca
a Power en El Redactor General, 24 julio 1812
(todos ellos instigados por Meléndez Bruna); lo
que da lugar a una réplica del interesado, en un
artículo comunicado de los que se repartían gra-
tis, Cádiz, 25 julio 1812, El Redactor General, 28
y 29 julio 1812, en el que pide que el «averigua-
dor» y él vayan a juicio. Insiste el «averiguador»
en un artículo comunicado de El Redactor

General, 8 agosto 1812, y la Junta Provincial de
Censura, Cádiz, 3 agosto 1812, absuelve al artícu-
lo denunciado (El Redactor General, 9 agosto
1812). Insiste de nuevo «El averiguador patriota»,
Cádiz, 15 agosto 1812, El Redactor General, 10
septiembre 1812. A la muerte de Power, sus alba-
ceas Ramos Arispe y Esteban Ayala se encargaron
de continuar el proceso. Como dice Rieu-Millan la
elección como diputado de Ramón Power amena-
zaba la autoridad de los jefes coloniales de Amé-
rica, incluso cuando, como es el caso, se trataba
de un diputado más bien moderado. (AGMS; Cas-
tro 1913; Diario Mercantil de Cádiz, 17 sep-
tiembre 1810; Palau y Dulcet 1948; Calvo Marcos
1883; El Redactor General, cit.; Rieu-Millan
1990; Riaño de la Iglesia 2004)
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Poy y Comes, Manuel. Autor de Elementos de

aritmética y álgebra, Barcelona, 1786; Clave arit-

mética y algebraica, Barcelona, 1790, con nue-
vas ediciones hasta 1824; Rudimentos de la

razón y proporción en común y en particu-

lar, con aplicación de álgebra y varias cues-

tiones de comercio, Barcelona, hacia 1790;
Elementos de aritmética numérica y literal al

estilo de comercio, Barcelona, 1804, con nuevas
ediciones hasta 1819. Obras póstumas son Tra-

tado general de cambios, usos y estilos sobre

el pago de las letras, monedas, pesos y medi-

das, Barcelona, 1830; Aritmética mercantil...

acompañada de un tratado elemental de álgebra

por D. Fausto de la Vega, Barcelona, 1842; y
Aritmética mercantil, aumentada con un tra-

tado elemental de cambios, Barcelona, 1843.
(Palau y Dulcet 1948)

Poza. Sociedad Patriótica de Lorencini, 12 mayo
1820.

Poza, Vicente de. Auxiliar de la Secretaría de
Hacienda, 1823.

Pozas, Juan de. Teniente coronel del regimiento
del Príncipe, 3 de Caballería de línea, 1823.

Pozo. Rector de San Pedro, Córdoba. Tertulia
Patriótica de Córdoba.

Pozo, Agustín del. Sociedad Patriótica de Jerez
de la Frontera. Su prisión contribuyó a la disolu-
ción de la sociedad.

Pozo, Francisco María del. Escribano de Estepa
(Sevilla) desde 1807; comisario de Policía de la
misma ciudad, 1810, nombrado por los france-
ses. (Díaz Torrejón 2001)

Pozo, Manuel del. Alcalde mayor de Riaza y Rio-
frío de Riaza (Segovia), 1818-1820; juez de pri-
mera instancia de Cuéllar (Segovia), 1821-1823.
Corregidor de Aranda de Duero, nombrado por
la Junta de Oyarzun, 12 mayo 1823. (Boletín de

la Junta Provisional de Gobierno de España

e Indias que gobierna el reino durante el cau-

tiverio del rey nuestro señor, 14 mayo 1823)

Pozo, Mariano Ceferino del, alias Boquique (Pla-
sencia, Cáceres, 1778 - ?). En 1798 ingresó como

soldado en el batallón de Voluntarios de Plasen-
cia. En 1808, habiendo tomado parte en muchas
acciones, ascendió a cabo primero y a sargento.
Tomó parte en la batalla de Medellín, 28 marzo
1809, y en la de Ocaña, 19 noviembre 1809, en la
que fue hecho prisionero, pero cuando era con-
ducido se escapó en Segovia. El 6 de marzo de
1810 se le encargó la reforma del batallón de Pla-
sencia y el mismo año se ocupó de la recogida de
dispersos y desertores, consiguiendo atrapar por
lo menos a un millar. Cuando el batallón fue
extinguido, el 11 de octubre de 1810 pasó a
depender de Julián Sánchez, que está creando
entonces los Cazadores de Castilla. Con él siguió
en numerosos combates, entre ellos el de Fuen-
tes de Oñoro, 3-4 mayo 1811, por el que se le dio
una cruz de distinción. Acabó la Guerra de la
Independencia de capitán graduado, según certi-
ficado expedido el 21 de abril de 1811. Dos años
después, en 1813, el general Antonio Vicente de
Arce le llamó para que limpiase el cantón placen-
tino de facinerosos, especialmente de la cuadri-
lla llamada Los muchachos de Santibáñez.
Pudo detener a todos, o a casi todos, los miem-
bros de la banda, que fueron ejecutados y en
muchos casos descuartizados. Al acabar la Gue-
rra de la Independencia quedó en situación de
licencia ilimitada, sin más reconocimiento que el
de capitán de Milicias Urbanas, 1 septiembre
1814, efectivo el 29. Pasó seis años dedicado a la
persecución de bandoleros y contrabandistas,
pero con grandes carencias económicas. En 1818
se dirige al rey, recordándole sus servicios, soli-
citando ser reconocido capitán efectivo de ejér-
cito, y añadiendo que tiene una mujer y una hija
a las que mantener. No hubo respuesta, por lo
que persiste en sus reclamaciones e incluso su
mujer envía una. Por real orden de 30 de enero
de 1820 se ordena que se le coloque en el res-
guardo, con 15 reales diarios; pero la real orden
tiene que seguir un largo proceso burocrático, y
además no se cumple. Pozo pasa siete meses en
Madrid reclamando, cada vez en más angustiosa
situación. Tan sólo Gregorio Morales se apiada
de él, y le nombra cabo principal interino de
una de las partidas del resguardo, la de Moraleja.
Ayudó a los cabecillas realistas en el Trienio, y él
mismo se echó al monte en el verano de 1822.
Abandonado por los suyos, permaneció solo, en
medio de grandes privaciones, en la dehesa de
Valcorchero diez meses y trece días. Salió de su
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escondite para presentarse a indulto de los libe-
rales. Pretendió haber sido siempre un absolutis-
ta consecuente, y de hecho tuvo varios encargos
de sus correligionarios, y se halló también en la
defensa de Plasencia frente al Empecinado en
septiembre de 1823. Su evolución posterior le
lleva al carlismo. En 1834, junto con Alonso
Muñoz, era el cabecilla de la conspiración en Pla-
sencia. Para ello decidieron hacerse fuertes en el
convento de Sto. Domingo y en la casa del teso-
rero del obispo, Juan Narciso Sánchez. Com-
prendiendo Boquique que el principal obstáculo
para sus fines era el subdelegado de Policía José
Gordon, decidió matarlo, para lo cual concibió un
plan bastante bien planeado. Pero Gordon fue
avisado a tiempo por Vicente Silva, y las circuns-
tancias se invirtieron: Boquique y otros fueron
sorprendidos en Valcorchero; se entabló un tiro-
teo; algunos facciosos consiguieron huir, pero no
Boquique, sobre quien se abalanzó un joven
urbano, José Garrido y Montoya, y lo redujo de
un sablazo. De nada sirvieron los insultos de la
mujer de Boquique, hembra de temple que salió
de unos zarzales; Boquique fue llevado prisione-
ro. Las autoridades buscan las conexiones de la
conspiración en Plasencia y fuera de ella; y
comienza la instrucción de una larga causa, cuyo
resultado desconocemos. (Flores del Manzano
2002)

Pozo y Marqui, José Antonio de. Subteniente de
Infantería, nombrado ayudante de Ingenieros, 30
septiembre 1773. En agosto de 1776 pasa a Cádiz
en expectativa de destino. Ingeniero extraordi-
nario, 1778, propuesto para ordinario. Entre esta
fecha y 1810 trabaja en varios proyectos de for-
tificaciones, casas de ejercicios y hospitales en
Montevideo. La única excepción es un plano de
comparación para cubrir el frente sur de la
muralla, que levanta en Cádiz, 1801. Brigadier de
Ingenieros, 1813-1823. (Capel 1983)

Pozo Moreno de la Espada, Juan del. Abogado,
natural del valle de la Serena, juez de primera
instancia de Colmenar Viejo (Madrid), 1823.

Pozo y Sucre, José del (Caracas, h. 1741 - Cádiz,
2 diciembre 1819). Cadete de Artillería, 12 junio
1761, hizo la campaña de 1762 contra Portugal,
luego cursó estudios en el Colegio de Segovia.
Ascendió a subteniente de ejército, 19 marzo

1763; subteniente de Ingenieros, 15 agosto 1765,
se halló en Orán; fue teniente de ejército, 15
junio 1770, tomó parte en la toma de Santa Cata-
lina y Colonia del Sacramento, 1776; ascendió a
capitán a la vez de ejército y de Ingenieros, 19
mayo 1778; en junio de 1778 se halla en expedi-
ción a Buenos Aires, pero ya se halla de regreso
en octubre. A esta época debe corresponder un
plano del portón de San Juan, en Montevideo.
Fue destinado a Cataluña, pero se le dio un per-
miso para Madrid, que duró hasta finales de marzo
de 1779. Enviado a la costa de Granada, 1780,
concurrió a la expedición de Jamaica, 1782. Se
halló en la isla de Trinidad en 1785-1787. Cons-
truyó el cabildo, la cárcel y nuevos almacenes, y
el templo de la llamada Trinidad de Barlovento.
Teniente coronel de ejército, 2 mayo 1786, de
Ingenieros, 14 mayo 1788. Fue el primer director
de la Academia de Zamora, fundada el 22 de sep-
tiembre de 1789 (según Sojo, quien le llama por
errar Pozo y Suave). Director de la Academia
Militar de Cádiz, 1790. Participó en la guerra de
1793 contra la República Francesa en el Rose-
llón, ascendió a coronel de ejército, 13 enero
1794, y el 1 de octubre de 1794 pasó a Tolón. En
1796 salió para Extremadura, y regresó a Cádiz.
Coronel de Ingenieros e ingeniero en jefe, Aran-
juez, 9 febrero 1797; brigadier de ejército, 21
octubre 1797; mariscal de campo y director
subinspector de Ingenieros, 9 septiembre 1807.
Comandante general del Campo de Gibraltar,
1808; vocal de la Junta de Observación y Defen-
sa de Cádiz, 1808; fue uno de los que firmaron el
Edicto de 28 de mayo de 1808 del marqués del
Socorro, que le costó la vida. Director de las
obras de fortificación de la ciudad y representan-
te en Cádiz de la Junta Central. El 7 de octubre
de 1808 se queja de la conducta del capitán
general de Andalucía, Morla, por haberle manda-
do suspender las obras de defensa, haber despe-
dido a los empleados y haberle relevado del
mando de director subinspector de Ingenieros
de Andalucía (no obstante sigue titulándose así
en años posteriores). Fue autor de una serie de pa-
peles, que presentó a la Regencia, alguno de los
cuales llegó a publicar. Entre ellos se cuentan
uno sobre el mal estado de la defensa de Cádiz,
y las obras que era necesario introducir, presen-
tado el 22 de octubre de 1808, otro titulado
Advertencias militares, 19 abril 1810, sobre lo
mismo; sigue Proyecto de atacar a los enemigos
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que tenemos al frente, cuanto antes, para no

dejarlos reforzar y fortificar en los puestos

que poseen, 12 mayo 1810; otro que manifiesta
las ventajas que ofrece Cádiz desde el punto de
vista militar, 12 julio 1810; sigue Triste perspec-

tiva de la suerte de Cádiz, si no atacamos a

los enemigos, y los desalojamos de los puestos

que ocupan en estas inmediaciones, 1 agosto
1810. En otro papel se queja de que no le hace
caso. De nuevo insistió en la necesidad de atacar
al enemigo, con motivo de la introducción de lan-
chas francesas en el Puerto de Santa María, 8
noviembre 1810, y en fin, otro papel sobre la
necesidad ineludible del ataque, 22 noviembre
1810. Él mismo enumera sus papeles el 8 de
diciembre de 1810. Entonces comienza una cau-
sa muy particular: Pozo remite varios documen-
tos a Antonio Samper, a los que éste da curso el
14 de diciembre de 1810, en los que se queja de
las faltas que nota en el ingeniero comandante
Juan Ordovas, y en el del detall, teniente coronel
y sargento mayor Juan José Palomino. Ordovas
no le da parte de las obras que ejecuta, y Palo-
mino ha despedido al escribiente Antonio Cane-
pa por no asistir a la oficina. La prueba se vuelve
contra la acusación, Palomino es declarado ino-
cente, Pozo opina que esto se hace así sólo para
dejarle en mal lugar; y aunque la causa se arras-
tra hasta 1815, no se le da a Pozo toda la razón.
Publica La verdad desnuda... su objeto. La

defensa de la patria, y señaladamente de esta

interesante plaza notabilísima ciudad de

Cádiz y sus dignos habitantes. La triste situa-

ción en que nos hallamos, Cádiz, 1811, seguida
por otros trabajos. Pretendía el puesto de inge-
niero general de Andalucía, y al no obtenerlo, el
22 de mayo, y de nuevo el 18 de junio de 1812,
representó a la Regencia, con palabras enérgi-
cas, en defensa de su derecho, que la Regencia
calificó de «insolentes e insubordinadas», pero
teniendo en cuenta su avanzada edad, sólo le pri-
vó del empleo de director subinspector, lo que dio
lugar a nuevas respuestas del interesado. De un
artículo comunicado suyo, titulado «Injusticia
atroz de la Regencia», publicado en El Redactor

General, 9 julio 1812, y probablemente también
en tirada aparte, se dice que puede influir en el
abatimiento de los habitantes, por lo que se le
envía a la Junta de Censura, que emite dictamen
el 23 de julio de 1812 en el sentido de que es
«inoportuno y descarriado», pero no lo halla

incurso en el decreto de libertad de imprenta. En
otro artículo, Cádiz, 15 julio 1812, Pozo incluye
un «Axioma dinámico», en el que demuestra,
dice, que las bombas enemigas pueden alcanzar
a toda Cádiz. Mientras tanto la Regencia, el 20
de julio de 1812, había ordenado el secuestro de
nuevos papeles enviados para su impresión a la
imprenta de la Misericordia, a la vez que encerra-
ba al interfecto en el castillo de San Sebastián
(Cádiz), incomunicado. El escrito, ya impreso, se
titula Exposición que manifiesta los agravios

que hace el Gobierno al mariscal de campo

D. …, ingeniero director subinspector de la

provincia de Andalucía, y oficial decano de

su cuerpo, Cádiz, 1812, que contiene la Exposi-

ción a la Regencia del Reino, Cádiz, 18 junio
1812, y la Exposición a las Cortes generales y

extraordinarias, 11 julio 1812 (AGMS). Todavía
el 20 de julio de 1812 denuncia, en un manifies-
to dirigido a sus Conciudadanos, los atropellos
de que es objeto por parte de la Regencia,
manuscrito. La causa sufre alguna dilación, por
razón de los posibles componentes del consejo
de guerra. Por renuncia del coronel Agustín Fer-
nández de la Somera se nombró fiscal el día 21 al
sargento mayor de la línea exterior de Cádiz,
Pedro Rico. El duque del Parque no puede ser el
defensor, por lo que el 5 de agosto de 1812 se
determina el nombramiento de otro, cuyo nom-
bre no consta. Al fin el 9 de septiembre de 1812
queda formado el Consejo, compuesto por presi-
dente, teniente general Manuel de la Peña; voca-
les, tenientes generales Antonio Amar y Félix
Jones, mariscales de campo Manuel Craywinkel,
Martín García y Loygorri, Juan O’Donojú, y briga-
dier Pedro Gámez. No consta la sentencia: sola-
mente se recuerda que ya tuvo una causa de
1810 a 1815, y que las sumarias de 1812 y 1813
llegaron hasta las Cortes. En un nuevo artículo
en El Redactor General, 2 enero 1813, incluye
la sentencia finalmente recaída el 10 de diciem-
bre de 1812 sobre la «Injusticia atroz de la
Regencia»: destierro de Cádiz y dos leguas en
torno, y cualquier otro pueblo donde resida la
corte. Firman el asesor de Guerra Juan de Santa
Cruz y Molina y Cayetano Valdés. Da fe Manuel
González Moro. Todavía en otro artículo, Cádiz,
22 febrero 1813, El Redactor General, 25 febre-
ro 1813, se queja de la dificultad de obtener jus-
ticia, aunque las Cortes quieran otorgarla, pues
habría que modificar el reglamento, a fin de que

Pozo y Sucre, José del

2464



los interesados, o sus procuradores, pudiesen
exponer directamente ante ellas su caso. En un
nuevo artículo, Cádiz, 25 mayo 1813, El Redactor

General del 30 de mayo de 1813, incluye la sen-
tencia, dada por el gobernador de la plaza de
acuerdo con el asesor Juan Santa Cruz, del 19
de mayo de 1813, que revoca la anterior del 10 de
diciembre de 1812: se declara bastante pena la pri-
sión que ha sufrido, se le condena en costas, y se
le apercibe que sea más reflexivo y respetuoso en
sus quejas. Los fiscales no estuvieron de acuerdo
ni en la condena en costas ni en el apercibimien-
to. Su abogado fue Manuel de Saturio García
Sala. El interesado protesta de esta nueva sen-
tencia en artículo dirigido a sus «Compatriotas»,
Cádiz, 28 de diciembre de 1813, El Redactor

General del 29 de diciembre de 1813. En los
mentideros gaditanos se llegó a citar su nombre
como regente del reino, acaso para desautorizar
a la Regencia anterior. Ascendió a teniente gene-
ral el 13 de octubre de 1814, con destino en
Cádiz. Sabemos por el escrito de José Arango
Núñez del Castillo: A los vecinos pacíficos de

La Habana, La Habana, 1821, que éste era
sobrino suyo. (AGMS; AHN, Estado, leg. 6 A;
Capel 1983; Riaño de la Iglesia 2004; Palau y
Dulcet 1948; Moya 1912; El Redactor General,
cit. y 17 agosto 1811, 19 julio 1812, 23 mayo
1813; Diario de Barcelona, 2 junio 1813)

Pozoblanco, barón de (Isla de Trinidad, ? - Valen-
cia, marzo 1810). Supuesto coronel, a quien se
ahorca en la plaza de Santo Domingo, de Valen-
cia, por reo de alta traición, ya que había proyec-
tado el asesinato del capitán general José Caro,
del inspector general Juan O’Donojú, y de otras
autoridades, comerciantes y hacendados. Pensaba
entregar la ciudad al saqueo, en el momento de la
entrada de los enemigos. Se ha sabido que este
personaje era «sectario de la Fragmasonería

Egipciaca, de los que llaman los Iluminados,
que ha ido extendiendo por Madrid, Las Man-
chas, Murcia, esta ciudad, y su reino, valiéndose
de las efigies de María Santísima bajo diferentes
invocaciones, tomándolas por distintivo de su
mala secta». Se sabe que Pozoblanco había sido
amigo de José Caro, pero luego habían reñido. La
acusación pudo haberse basado en alguna reali-
dad, pero también se sospecha del capitán gene-
ral, que la habría forjado para deshacerse de
alguien que se había convertido en su enemigo.

(Gazeta de Valencia, 30 marzo 1810; Genovés
1967)

Pozos Dulces, conde de. Ministro del Consejo y
Cámara de Indias, 1808-1809. Vivía en Puerta de
Moros, Madrid. Es el título concedido en 1790 a
Melchor Jacit Rojano Ruiz de la Escalera. María
de los Dolores Romero de Terreros, viuda de
Vicente Herrar, marqués de Herrera, dice el 1 de
abril de 1808 que el título de conde de Pozos
Dulces se le concedió por real orden de 11 de
julio de 1807. (Catálogo Títulos 1951; AHN,
Estado, leg. 32, doc. 305)

Prada, Manuel de la. Cf. García de la Prada,
Manuel.

Prada, Ramón de la. Consejero de Indias, juró la
Constitución de Bayona el 23 de julio de 1808.
(Diario Mercantil de Cádiz, 21 junio 1813)

Prada, Tomás. Ciudadano, autor de «A la publi-
cación de la Constitución en La Coruña», versos.
(El Redactor General, 7 agosto 1812)

Prada y Bugueiro, Alonso de. Comunero de Val-
deorras (Orense). (Ferro 1944)

Pradas, Francisco (Algete, Madrid, ? - ?). Aun-
que ingresó de cadete el 19 de enero de 1795,
participó en la guerra contra la República Fran-
cesa, ascendiendo a segundo subteniente de
Infantería, 11 julio 1796, y a primero, 30 agosto
1800, siéndolo de Granaderos, 22 febrero 1806,
ascendiendo a teniente, 6 mayo 1807, y a sargen-
to mayor, 25 octubre 1808. Luchó en la Guerra
de la Independencia. En 1820 es comandante de
batallón, agregado al regimiento de América, y
en 1821 ya se retira, a Vallecas, donde posee tie-
rras. Poseía la gran cruz de San Hermenegildo.
Estuvo casado con Antonia de Llanes. (AGMS)

Pradas, Juan de. Uno de los directores de la Com-
pañía Nacional del Guadalquivir, primer firmante
del Manifiesto de los directores de la Com-

pañía Nacional del Guadalquivir a la na-

ción, y a sus representantes; dando cuenta de

las bases, sistema, y operaciones de la empre-

sa desde su creación hasta el día, Sevilla,
1820; y de Exposición que dirigen al Sobera-

no Congreso Nacional los directores de la
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Compañía de Navegación del Guadalquivir,
Sevilla, 1821. (Cat. 56 Farré, enero 2004)

Pradas y Ayala, Juan Antonio. Canónigo de Sevi-
lla, condecorado con la berenjena, lo cual no
quiere decir que hubiese dado su consentimien-
to. Teniente vicario general castrense, 1816.
Juez honorario del Tribunal del Excusado, 1818-
1821; juez sinodal, 1825. (Morange 1999b; Guía

del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de

España, 1816 y 1825)

Pradells, José. Abogado nombrado por los fran-
ceses el 23 de febrero de 1811 alcalde mayor de
Valderrobles (Teruel). (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 28 febrero 1811)

Pradera, Isidoro. Comandante de Armas de Villa-
cadima (Guadalajara), 1811. (Gazeta de la Jun-

ta Superior del Reino de Valencia, 6 diciembre
1811)

Pradilla. Administrador de Rentas de Sanlúcar de
Barrameda, arrestado, junto con el contador Pellón,
por orden del intendente Antonio Henríquez. El
Ayuntamiento reclamó a la superioridad. (El

Redactor General, 5 diciembre 1812)

Prado, Andrés de. Comisario de Guerra, 1815-
1822.

Prado, Antonia. Actriz de los teatros de Madrid,
casada con Isidoro Maiquez. (Diario de Madrid,
16 abril 1808)

Prado, Antonio. Vocal de la Junta de Asturias,
noviembre 1808. (Gazeta de Valencia, 3 enero
1809)

Prado, Antonio. Coronel gobernador de San Feli-
pe del Golfo (América Central), 1817-1819. 

Prado, Felipe de. Canónigo de Calahorra, gober-
nador, provisor y vicario general del obispado de
Calahorra y la Calzada, bajo la ocupación france-
sa; autor de la pastoral publicada en El Impar-

cial: Nos el licenciado... Al venerable clero
secular y regular, y a todos los fieles de esta dió-
cesis, Logroño, 16 marzo 1809, en la que les invi-
ta a obedecer al rey José. Recibió la Orden Real
de España, 14 agosto 1811 (Gazeta de Madrid

del 15). (El Imparcial, 11 abril 1809; Ceballos-
Escalera 1997)

Prado, Fernando del. Caballero de la Orden Real
de España, 5 abril 1810 (Gazeta de Madrid del
19) (Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de Jaén,
13 abril 1810). Es posible que se trate de Fer-
nando María Valenzuela del Prado.

Prado, Gregorio. Deán de la catedral de Vallado-
lid. Afrancesado, al acabar la Guerra de la Inde-
pendencia tuvo que emigrar a Francia. (Barbastro
1993)

Prado, José María. Dueño de una vacada de Tari-
fa, cuyos toros se lidiaron o se iban a lidiar en
Cádiz los días 13 y 14 de diciembre de 1813. (El

Redactor General, 13 diciembre 1813)

Prado, Juan de. Teniente coronel, prisionero de
guerra enviado al depósito de Bourges. Vivía en
París en la rue de Richelieu, hotel de Menare.
Fue enviado a Inglaterra. El 3 de octubre de
1824 llega a Calais procedente de ese país. (AN,
F7, 11987; Carbone 1962)

Prado, Manuel del. Comisario honorario de Gue-
rra, 1817-1823.

Prado, Pedro de. Deán de la catedral de Cala-
horra (Logroño), canónigo de Osma (Burgos)
según Ocios, diputado a Cortes por León, 1822-
1823. (Diputados 1822; Ocios de Españoles

Emigrados, III, nº 12, marzo 1825, p. 218)

Prado, Pedro del. Soldado del regimiento de In-
fantería de Granada, al que el 27 de julio de
1821 se le concede el uso de la medalla de dis-
tinción que el rey concedió a los oficiales e indi-
viduos del ejército de Galicia, por el mérito
contraído en la batalla de Tamames, 18 octubre
1809. (AGMS)

Prado y Mariño, Melchor de (Santiago, h. 1770 -
La Coruña, 1834). Estudió en la escuela de dibujo
establecida por la Sociedad Económica de San-
tiago en el monasterio de San Martín Pinario, y
dirigida por Miguel Ferro, pero en 1792, gracias
a la protección del arzobispo Sebastián Malvar,
pudo trasladarse a la Academia de San Fernando
de Madrid, llegando a ser rápidamente uno de los

Pradas y Ayala, Juan Antonio
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principales arquitectos neoclásicos de Galicia y
de España. Carlos IV le comisiona para pasar a
Portugal en misión artística, y toma parte en la
expedición arqueológica a Cabeza del Griego.
Tras volver a Santiago, disputa con su antiguo
maestro Ferro, pero en 1800 llegan a una ave-
nencia. Realiza numerosas obras en Galicia y es
nombrado maestro de obras de la catedral de La
Coruña. Despedido en 1815 por sus ideas políti-
cas, es desde 1818 hasta su muerte arquitecto
municipal de La Coruña. (Enciclopedia Gallega
1974)

Prado y Neria, José María. Alférez mayor y regi-
dor más antiguo de Lugo, vocal por la ciudad en
la Junta Suprema de Galicia. (García Rámila
1930)

Prado Ordóñez, Francisco. Cónsul general en
Nápoles, 1819-1826, del que se dice que protegía
la correspondencia de los carbonarios italianos y
españoles, en la época del Trienio. (Carbone
1962)

Prado Ordóñez, Francisco de. Comisario ordena-
dor honorario, 1817-1823.

Prado y Ovejero, Bernardo de. Fiscal, consejero
de la Inquisición, 1815-1820.

Prado Ruiz de Castro, Fernando. Vocal de la Jun-
ta de Jaén, 29 julio 1809. (AHN, Estado, leg. 79 C)

Prado y Ulloa, Benito. Representante del cuerpo
colegiado de la nobleza en la diputación que el 11
de diciembre de 1808 rindió homenaje al empe-
rador de los franceses, y al mismo tiempo le pre-
sentó una petición. (Gazeta de Madrid, 16
diciembre 1808)

Prado Valdés, Antonio de. Auditor de Guerra de
Asturias, 1821-1822.

Prado y Valle, Casiano de (Santiago de Com-
postela, 13 agosto 1797 - Madrid, 4 julio 1866).
Hijo del arquitecto Melchor Prado y Mariño,
estudió en la Universidad compostelana, tenien-
do por condiscípulo a Ramón de la Sagra, quien
le orientó hacia las ciencias naturales. El 3 de
diciembre de 1817 fue encerrado en la cárcel
de la Inquisición de Santiago por el delito de

proposiciones y lectura de libros prohibidos, y
aún se dice que pertenecía a una sociedad secre-
ta de estudiantes, extremo dudoso. Más de 400
días estuvo encerrado, por lo que se explica que
el 21 de febrero de 1820 fuese uno de los prime-
ros en secundar el movimiento de insurrección
de La Coruña y uno de los organizadores de su
sociedad patriótica, en la que figura del 1 al 22
de abril de 1820. En El Conservador, 30 sep-
tiembre 1820, publicó un artículo anónimo sobre
su experiencia inquisitorial, con el título de
«Visita de un calabozo de la Inquisición de San-
tiago por uno que lo había habitado poco antes».
Fue subteniente de la Milicia Nacional de La
Coruña. En 1823 defendió con las armas el régi-
men liberal, por lo que fue declarado después
benemérito de la patria. Se ignora sus pasos
inmediatos, pero en 1828 fue a Madrid dispuesto
a seguir la carrera de su padre, pero acaso bajo
la influencia de Jacobo María de Parga decidió
estudiar ingeniero de Minas. A la muerte de su
padre en 1834 la estrechez económica le movió
a abandonar la profesión. Sin embargo desde
1830 es autor de varias memorias científicas, y
pensándolo mejor, ingresó en agosto de 1834 en
el cuerpo de Minas, de cuya Dirección fue biblio-
tecario en noviembre del mismo año. Su ilusión
era salir pensionado al extranjero, pero no lo
consiguió. Después de publicar Vindicación de

la geología, Madrid, 1835, fue nombrado inspec-
tor de Minas de Aragón y Cataluña. Colaboró en
el Observatorio pintoresco, Madrid, 1837, y fue
editor de El Tarraconense, periódico aparecido
el 1 de diciembre de 1837. Su actitud en este dia-
rio le valió ser depuesto por la Junta Provisional
de Gobierno de 1840. El 4 de abril de 1841 fue
nombrado inspector de Minas de La Mancha y
director de las de Almadén, cesando en ambos
cargos en julio de 1843 debido a la contrarrevolu-
ción de este año. En noviembre de 1843 se le
mandó a la Inspección de Sierra Almagrera y
Murcia, en enero de 1844 a la de Asturias y Gali-
cia. Incoado contra él un expediente administrati-
vo por causas que nunca conoció el interesado, se
vio obligado a abandonar la profesión en julio de
1844, pero en febrero de 1847 pidió ser readmi-
tido, lo que obtuvo el 25 de junio de 1848. Fue
nombrado inspector de Río Tinto, en donde
estuvo hasta octubre de 1849. Publicó varias
memorias sobre las minas de Almadén en 1846,
1848, 1854 y 1856. El 14 de julio de 1849 fue
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nombrado vocal de la Comisión del Mapa Geoló-
gico, lo que le permitió dedicarse a la ciencia,
mucho más que hasta entonces. En 1851 pudo
visitar por fin Paris y Londres, y en 1855, de
nuevo París, realizando una intensa labor cien-
tífica, en recorrido de exploración geológica de
España. Publicó Mémoires sur la Géologie

d’Almadén, d’une partie de la Sierra Morena

et des montagnes de Tolède, Paris, 1855, tira-
da aparte del Bulletin de la Société Géologi-

que de France; La exposición universal de

Paris, Madrid, 1856; De la fosforita y otras

sustancias minerales fosfatadas, 1857; Cua-

tro palabras más sobre la fosforita, 1858; Del

depósito de aguas formado con las de Lozo-

ya... Madrid, 1858. Se convirtió rápidamente en
uno de los geólogos más importantes de Espa-
ña, de valor científico universal. Autor de Va-

deón, Caín, el canal de Trea. Ascensión a los

Picos de Europa, en la cordillera Cantá-

brica, Madrid, 1861; Reseñas geológicas de la

provincia de Ávila, y de la parte occidental

de la de León, Madrid, Imprenta Nacional,
1862. Su Descripción física y geológica de la

provincia de Madrid, Madrid, 1862-1864, ha
sido reimpresa en 1975 por el Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos de
Madrid. Falleció de una erisipela cancerosa ori-
ginada por un virus que contrajo en Canarias
en el curso de una exploración geológica. (Maf-
fei 1871; Escenas Contemporáneas, III, 1858,
p. 435-445; López Piñero 1983; Gil Novales
1975b; Palau y Dulcet 1975; cat. A. Mateos,
octubre 1991, diciembre 2001 y marzo 2006)

Prados, Antonio de. Teniente coronel goberna-
dor de Alhucemas, 1819-1831.

Prados, Felipe de. Teniente coronel, presente en
las fiestas de la liberación de Medina-Sidonia, 25
agosto 1812. (El Redactor General, 15 octubre
1812)

Prados, Joaquín. Secretario del general Balles-
teros, hecho prisionero en Cartama (Málaga).
Secretario de la Comandancia del Campo de
Gibraltar, 1819-1820. (Diario de Barcelona, 10
julio 1812)

Prados y Ayala, Juan. Dignidad de la catedral de
Sevilla, tesorero y canónigo, 1805, caballero de la

Orden Real de España, 6 febrero 1810 (Gazeta

de Madrid del 20). (Guía del Estado Eclesiás-

tico Seglar y Regular de España, 1805; Ceba-
llos-Escalera 1997)

Prados y Pérez, Nicolás. Alcalde primero consti-
tucional de Segovia, marzo 1822.

Prat (? - Barcelona, 23 octubre 1811). Agente
del enemigo en la Barcelona ocupada, acusado
de propalar noticias falsas, y ahorcado. (Diario de

Barcelona, 23 octubre 1811)

Prat, Antonio. Coronel de Ingenieros y comisario
de Caminos, que llevó a cabo las obras de for-
tificación y defensa de la Isla de León, y en
septiembre de 1810 se encargó de acondicio-
nar el teatro de comedias de la Isla de León
para salón de Cortes. El 3 de abril de 1811 fue
nombrado inspector-arquitecto de las Cortes.
En 1813 trazó los planos para lo mismo sobre
la iglesia de San Felipe Neri de Madrid. Inter-
vino también en los planes ulteriores sobre el
convento de Doña María de Aragón y otros. En
mayo de 1814 marchó a Lorca. Fue repuesto
como arquitecto inspector del palacio de las
Cortes el 25 de junio de 1820, hasta 1823. En
tal condición el 13 de diciembre de 1822 firma
en Madrid un informe sobre las obras que
podrían acometerse para la adaptación del
Banco Nacional de San Carlos. Publicó una
Memoria sobre la necesidad y utilidad de

establecer en España el sistema de asocia-

ciones productivas de Inglaterra, para la

creación y conservación de los caminos,

puentes, canales y demás obras de pública

utilidad, Madrid, 1827; y un Informe sobre el

expediente del riego y canalización general

de la península, Madrid, 1837. (Ruiz Jiménez
2003; Palau y Dulcet 1948)

Prat, Dionisio. Habilitado del primer batallón del
segundo regimiento de Sevilla, víctima de las
artes de Miguel Alcega, según denuncia de Caye-
tano Olarra. (El Redactor General, 24 septiem-
bre 1812)

Prat, Juan. Cf. Prats, Juan Santiago.

Prat, Juan Antonio de. Cf. Prats, Juan Antonio
de.

Prados, Antonio de
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Prat, Juan Santiago. Capitán, que vio aprobado
por el Gobierno su plan de partida volante por
Andalucía, y salió a organizarla. Varios patriotas
le ayudaron con 8.542 reales, entre ellos: la
comunidad de San Juan de Dios, con 712 reales;
el gremio de zapateros, con 64 pares de zapatos
y 12 de botas; José Perroqueti, con enseres de
campaña y 45 hojas de lata para cartuchos de 500
cananas; y Josefa Bernal de Perroqueti, tres ves-
tuarios completos con camisas y morriones, y me-
dia resma de papel. (D. P. en El Redactor

General, 20 marzo 1812)

Prat, Manuel. Ingeniero de la Isla de León, autor
de un croquis de la casa donde se instalaría la
Junta Central en esa ciudad. (AHN, Estado,
leg. 5 D, doc. 15)

Prat, Ramón. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822.

Prat de Cervera, Ventura. Oficial de la secretaría
de la Junta de Valencia y secretario de la Real de
Policía, entrega 100 reales para socorrer a Torto-
sa (Gazeta de la Junta Superior de Gobier-

no de Valencia, 14 diciembre 1810). Oficial de
la Dirección General de Fomento del Reino,
1823.

Prat Colom, José Melchor (Prats del Rey, Barcelo-
na, 1779 - ?, 21 agosto 1855). Farmacéutico, indi-
viduo del Protomedicato de Cataluña, taquígrafo
y redactor del Diario de las Cortes, 1810-1813 y
1820-1822. Entre 1814 y 1820 ejerció de farma-
céutico en su pueblo. Diputado a Cortes por
Cataluña, 1822-1823. Fue condenado a garrote
en 1826 por el absolutismo, en ausencia; para
ello se le aplicó una de las excepciones del
decreto de amnistía de 1824. Emigrado en
Inglaterra, vivió en Knaresborough, Yorkshire,
donde tradujo el Nuevo Testamento y parte del
Antiguo al catalán por encargo de la Sociedad
Bíblica, Londres, 1832 y 1835, Barcelona, 1836,
y Madrid, 1888. Esta traducción revela la estre-
cha relación de Prat con los protestantes. A su
regreso a España contribuyó al desarrollo de
sociedades benéficas y escuelas de tipo inglés.
Secretario del Gobierno Civil de Barcelona en
1835, parece que tomó parte en las bullangas
barcelonesas de ese año, incluida acaso la del 5
de agosto. El mismo año publicó Ordenanzas de

fábricas. Fue presidente de la Academia de Bue-
nas Letras de Barcelona, además de pertenecer
también a la Sociedad Económica de Barcelona,
a la de Ciencias Naturales y Artes y a la de
Medicina. Fue jefe político de Tarragona, 1838,
y gobernador civil de Lérida, Castellón, Oviedo,
Córdoba (en dos ocasiones) y Guipúzcoa. (Molins
1889; Ocios de Españoles Emigrados, VI, nº 30,
septiembre, 1826, p. 247; García Rovira 1987;
Palau y Dulcet 1948; Elvira 2001)

Prat y Quadras, José. Regidor del Ayuntamiento
de Valencia, uno de los que firman la negativa de
la ciudad a rendirse, Valencia, 8 marzo 1810, res-
puesta al oficio que habían recibido de Suchet.
(Gazeta de Valencia, 13 marzo 1810)

Prat y Roig, José. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 recibía una libra y doce chelines al
mes del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers)

Prat de Saba, Onofre (Vich, 1733 - Bolonia o
Ferrara, 1810). Jesuita que enseñó filosofía en
Barcelona y Gerona antes de la expulsión. Tras
ella, vivió en Ferrara dedicado a la enseñanza.
Escribió varios libros en alabanza de los jesuitas
principalmente del antiguo reino de Aragón, el
primero de ellos Imago Optimi Episcopi, sive

de vita et virtutibus V. Raymondi Marimonii

Vicensis in Ausetanis Episcopi, liber singula-

ris, Ferrara, 1785; y acaso el más importante
Vicenalia sacra Aragonensia sive de viris

Aragoniensibus religione illustribus hisce

viginti annis gloriosa morte functis, Ferra-
ra, 1787. Volvió a España entre 1798 y 1801,
pero habiendo sido nuevamente desterrado
embarcó en Barcelona, el 14 de mayo de 1801,
en la fragata La Asunta, con destino a Civita-
vecchia. (Palau y Dulcet 1948; Rodríguez Laso
2006)

Pratosi, Pascual (Jaca, Huesca, h. 1782 - ?).
Negociante, viaja a Burdeos en junio de 1826.
(AN, F7, 12002)

Prats, Buenaventura (Tarragona, 1749 - Man-
resa, 1825). Jesuita expulso, autor de una oda en
griego incluida en Componimenti poetici al

cardinale Romualdo Braschi, in occasione

del fausto suo passagio per Ferrara, Ferrara,
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1787. Fue uno de los primeros que se interesó
por el descubrimiento de la piedra de Rosetta.
Siguió con Oratio de humanorum studiorum

praestantis habita al Senatum et Academiam

Valentimam, Valencia, 1816 (y 1817, 1818);
Oraciones que los discípulos de las escuelas

de la Compañía de Jesús cantan los días fes-

tivos, Valencia, 1817 y 1818; Oración que el día

de San Francisco de Borja dijo en la ciudad de

Gandía, Valencia, 1817; Oratio Paraenetica

de avita doctrinae laude recuperanda habita

ad Senatum et Academiam Valentinam,
Valencia, 1818; Oratio. De vera perfecti docto-

ris catholici idea, Valencia, 1818; Oratio de lec-

tione et imitatione veterum classicorum

necessario ad hihenda habita, Valencia, 1819;
Panegírico de san Felipe Neri, Valencia, 1818.
Se ha perdido el manuscrito titulado Congetture

su la poesia e su la musica degli antichi gre-

ci. (Palau y Dulcet 1948; Batllori 1966)

Prats, Félix. Brigadier de Infantería, 1811-1834.

Prats, José. Autor de Oración fúnebre que en la

parentación que se hizo en la catedral de Bar-

celona por los héroes de esta provincia, Barce-
lona, 1815; y de Oración fúnebre en las

exequias que el cabildo de la iglesia de Barce-

lona celebró por su difunto prelado Gabino de

Valladares y Mesta, 1815. (Palau y Dulcet 1948)

Prats, José. Capitán, sargento mayor de Hos-
talrich (Gerona), 1819-1822.

Prats, José Ramón. Oficial barcelonés que se
enamoró de Socorro Tudó, hermana menor de
Josefina. El 9 de abril de 1805 el Príncipe de la
Paz lo fulminó, titulándose protector de la fami-
lia Tudó. El interesado renunció el día 17. (Gui-
llén Gómez 2007)

Prats, Juan. Cf. Prats, Juan Santiago.

Prats, Juan. Coronel, jefe del Estado Mayor de
Tortosa al producirse la rendición.

Prats, Juan Antonio. Coronel, gobernador mili-
tar y político de Talarn (Lérida), 1820.

Prats, Juan Bautista (Alcira, h. 1762 - ?). Cade-
te, junio 1779. En abril de 1780 embarcó en

Cádiz, rumbo a América, con el ejército de ope-
raciones mandado por Victorio de Navia. Inter-
vino en el sitio y toma de Panzacola. En octubre
del mismo año el barco en el que viajaba fue
atacado por buques ingleses, y tuvo que huir,
refugiándose en el fuerte Jean-Ravel, en La Es-
pañola. Después, de guarnición en Zaragoza con
el regimiento de Infantería de Flandes, se dedi-
có a la represión del contrabando. Teniente,
octubre 1787. Obtiene licencia para casarse con
Manuela Lasala, hija de José Lasala, secretario
de la Intendencia de Aragón. Se halló también
en el sitio de Ceuta, 1792. En noviembre de este
año fue agregado al regimiento de Soria, en cuyo
tercer batallón de Infantería luchó en la guerra
contra la República Francesa. Sargento mayor,
marzo 1799. (AGMS)

Prats, Juan Santiago de (Orán, ? - ?). Ingresó de
cadete en el regimiento de Zaragoza, enero
1790, hallándose en la defensa de Orán desde el
1 de junio hasta el 30 de julio de 1791. Durante
la guerra contra la República Francesa, guardó la
frontera de Aragón hasta octubre de 1794, pa-
sando después a Navarra hasta junio de 1795.
Hacia 1796 contrajo matrimonio con Luisa de
Missa. Fue comisionado para perseguir el con-
trabando en Extremadura, ascendió a teniente,
abril 1799, y lo fue de Granaderos, abril 1801, al
tiempo que participaba en la campaña de Portu-
gal. Teniente del regimiento de Gerona, agosto
1803. Al comenzar la Guerra de la Independen-
cia, se halló en Talavera de la Reina y en Bailén,
19 julio 1808; se graduó de capitán, 11 agosto
1808; y fue capitán segundo y primer ayudante,
9 septiembre 1808. En Uclés, 13 enero 1809, fue
herido y quedó prisionero, pero se fugó en fe-
brero desde Madrid. El 8 de septiembre de 1809
ascendió a capitán primero. En febrero de
1810 se halló en la retirada de Sierra Morena a
Badajoz. Capitán del regimiento de Voluntarios
de Cataluña, 1812. Muerta su mujer en Ayamon-
te, 1811, volvió a casarse en Cádiz, 1812, por
poderes, con Francisca Lozano y Rodríguez,
natural de Badajoz. Fue el fiscal de la causa de
Lacy. En 1821 se hallaba mandando un cuerpo.
Balanzat le nombró jefe de un regimiento de
guarnición en Cartagena, 1822, pero el propio
regimiento y el pueblo le hicieron huir. Segundo
comandante del batallón de Voluntarios de Cata-
luña, 1 de Infantería ligera, 1822. Brigadier en

Prats, Félix
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1824, gobernador militar de Córdoba, se le con-
cede el escudo de fidelidad y la cruz militar de
segunda clase. Tuvo un hijo, también militar, lla-
mado Juan Santiago Prats (o Prat) Lozano.
(AGMS; AHN, Estado, leg. 49 A; La Tercerola,
nº 19, 1822, p. 11-13; Romero 1989)

Prats, Ramón, alias Tayá. Comisionado de Bar-
celona, afrancesado, al que se formó causa el 9 de
junio de 1814. (Estafeta Diaria de Barcelona,

1814)

Prats y Colomer, Juan Bautista. Corregidor de
Tarazona (Zaragoza), juez de la Junta Criminal
Extraordinaria instituida por los franceses en
Zaragoza, con honores de oidor, 28 diciembre
1810, oidor efectivo de la Audiencia de Za-
ragoza, 15 febrero 1811. (Gazeta Nacional

de Zaragoza, 18 y 21, 28 febrero y 10 marzo
1811)

Prats Creus, Nicolás José (Palma, 22 julio 1750
- Palma, 13 marzo 1823). Hijo de Francisco
Prats y Amer y Juana Creus y Obrador, fue mer-
cedario no profeso, sacerdote, párroco de San
Jaime y cronista general de Palma, nombrado
por el Ayuntamiento. Escribió Oraciones, en

metro castellano, en elogio de la nobilísima

casa del Sr. marqués de Bellpuig y su feliz

descendiente el M. I. Sr. D. Juan Dameto y

Despuig, 1779; Exacta descripción de las

públicas demostraciones y fiestas que en la

proclamación de nuestro augusto rey y

señor D. Carlos IV hizo la ciudad de Palma,
Mallorca, 1789; Poema sacro en honor de la

extática virgen la beata Mariana de Jesús,
Palma, 1797; Sermón del patriarca san José,
Palma, 1815; Sermón del Ecce-Homo, Palma,
1816; y varios manuscritos, entre ellos una
Historia del reino de Mallorca, de la que sólo
apareció el prospecto. (Bover 1868; Palau y
Dulcet 1948)

Prats y Derch, Ramón. Prisionero español en
Flandes, autor de una carta a su esposa, 24 julio
1812, sobre las buenas condiciones del cautive-
rio. Puede ser nombre supuesto. (Diario de

Barcelona, 19 septiembre 1812)

Prats y Estrach, Francisco. Tertulia Patriótica
de Barcelona, 17 noviembre 1822.

Prats y Oñate, Juan Antonio. Capitán de Infan-
tería, primer teniente del regimiento de Burgos,
hijo y nieto de militares, con un hermano muer-
to en el Perú luchando contra la sublevación
de Tupac Amaru. Comisionado en la Tesorería de
Valencia en 1796 y 1797, se le acusa de haber
tomado de la misma 36.737 reales, o acaso más,
por lo que fue suspendido en sus funciones y se
le abrió sumaria. Se sospecha de la complicidad
del comandante Francisco Paterno, quien estaba
al tanto de los caudales que disponía Prats y le
facilitó su disposición. En 1799 Prats pide cle-
mencia, ya que lleva catorce meses en el castillo
de Sanlúcar de Barrameda. No terminan aquí sus
desgracias. En 1801 el soldado del regimiento de
Navarra Pedro del Valle denuncia que le había
entregado 1.500 reales, para que le consiguiese
la licencia absoluta. Prats no le consiguió la
licencia y se guardó el dinero, en lugar de entre-
garlo en la caja del regimiento. Todavía en 1807
exige Valle la devolución de su dinero. (AGMS)

Prats y Villalba, Miguel María (Barcelona, ? - ?).
Hijo de Félix de Prats y Santos, barón de Serrati,
natural de Barcelona, y de María de Villalba, na-
tural del castillo de Solivella (Tarragona), tesorero
de ejército en Castilla la Nueva que el 13 de ene-
ro de 1807 solicita licencia para casarse con
María Isabel de Iraola y Pascali, natural de Tarra-
gona, camarista de la reina. Como secretario del
Real Acuerdo suscribe el bando de José Ezpele-
ta, Barcelona, 6 mayo 1808, para que no se haga
nada contra las tropas francesas a consecuencia
del suceso madrileño del día 2 (Diario de

Madrid, 16 mayo 1808). Escribano principal de
Barcelona, agosto 1808, bajo los franceses. In-
tendente de provincia; comisario de ejército
honorario, 1817; tesorero de ejército en Catalu-
ña, 1817-1818. En 1818 ya era viudo. (AGMS;
Diario de Madrid, cit.; Gazeta de Zaragoza, 27
septiembre 1808)

Preciado, Isidro (Escariche, Guadalajara, ? - ?).
Alcalde mayor de Sepúlveda, 1817-1820.

Prego y Oliver, José. Intendente de provincia,
1820-1822. 

Preiro, Jacobo. Ayudante primero del Estado
Mayor General, firmante del manifiesto A las

Cortes, Cádiz, 10 mayo 1822, en el que expresan
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que ante la apurada situación del país no se les
excluya de la rebaja de sueldos, presentada por
la Comisión de Hacienda de las Cortes. (Diario

Gaditano, 12 mayo 1822)

Preissac de Fezensac, Henri de, duque de Esclig-

nac y de Foy, grande de España de primera clase

(Toulouse, 14 septiembre 1763 - París, 2 sep-
tiembre 1837). Recibió la grandeza en 1787,
el mismo año en que se casó con Elisabeth Ursu-
la, princesa de Sajonia, prima hermana de Car-
los IV de España. Afrancesado, gentilhombre de
cámara de José I, caballero de la Orden Real
de España, 11 marzo 1810 y 18 junio 1810 (Ga-

zeta de Madrid del 21). En fecha indetermina-
da, fue arrestado y se le confiscaron los bienes.
(Ceballos-Escalera 1997; AHN, Estado, leg. 45)

Premio Real, marqués de. Cf. Miranda y Val-
cárcel, Joaquín. 

Prenafeta, Juan (Vilasell, Lérida, 2 agosto 1752 -
Lérida, 16 mayo 1833). Presbítero y compositor
de música religiosa, discípulo de Antonio Sala.
Organista de la parroquia de San Juan, después
segundo organista de la catedral de Lérida y
maestro de capilla interino. Escribió antífonas a
san Pablo, Nocturnos a los dolores de María,
misas con orquesta. (Soriano 1855)

Prendergast, Dionisio. Elector parroquial de
Cádiz por el barrio del Rosario, 1813. (El Redac-

tor General, 18 agosto 1813)

Prendergast, José. Comerciante de Cádiz. El 21
de marzo de 1811 vende una fragata de su pro-
piedad, llamada San José, alias la Triunfante.
(Diario Mercantil de Cádiz, 26 marzo 1811)

Prendergast de Roberts, Elena. Socia de la
Sociedad Económica de Cádiz, 21 enero 1830.
(Acta 1830b)

Prendes Canseco, Francisco. Se le cita como
revolucionario de Oviedo, parroquia de Brañas,
1831. (Colección Causas 1865, V, p. 255)

Presa, José de la. Traductor de Mme. de Beau-
mont: Biblioteca completa de educación o ins-

trucciones para señoras jóvenes, Madrid,
1817. (Palau y Dulcet 1948)

Presas, Francisco. Hermano de José, a quien
dirige tres cartas, Cardona, 10 junio y 2 septiem-
bre 1812, y otra sin fecha, pero también de 1812,
sobre la guerra en Cataluña. (Cartas publicadas
por Martín, G. C. 1996)

Presas, José (San Feliu de Guixols, Barcelona, ?
- Madrid, 1842). Contador de la provincia de Gra-
nada, se manifestó defensor de los derechos de
Carlota Joaquina al trono español, pasó a Buenos
Aires, donde se dice que se graduó en Teología,
y quizá a Charcas a estudiar Jurisprudencia, aun-
que hay quien dice que se tituló doctor sin serlo.
En 1805 fue preso por encontrarse en su poder
papeles comprometedores sobre alteraciones en
el Gobierno. Cuando las invasiones inglesas se
declaró anglófilo y huyó a Río de Janeiro, donde
la infanta Carlota le nombró su secretario.
Redactó las notas y manifiestos de esta princesa,
que pretendía el trono español. Vuelto a España
en 1812, eleva una Representación... a... Fer-

nando VII, Córdoba, 1815; y después fue autor
de Manifiesto del justo juicio que hizo el rey

acerca de la conducta observada por el gene-

ral conde de Cartaojal en el tiempo de la

dominación del gobierno intruso, Valladolid,
1820; Representación que en el año pasado de

1819 dirigieron a S. M. varios pueblos de la

provincia de Valladolid, solicitando su real

permiso para encargarse de continuar y con-

cluir a expensas propias la importante obra

de los canales de Castilla y de campos, Valla-
dolid, 1820; Dictamen sobre el presupuesto de

arbitrios que podrán adoptarse para acabar

los canales de Castilla y Campos, Valladolid,
1820. Según dice, era en 1820 ministro contador
de las cajas reales en Zacatecas, Nueva España.
En 1822 fue a Cádiz con pliegos de la princesa,
obtuvo un destino en Gracia y Justicia y fue
nombrado administrador de Rentas Reales en
México, pero debido a la independencia de este
país regresó en 1823, publicando Memoria

sobre el estado y situación política en que se

hallaba el reino de Nueva España en agosto

de 1823, Madrid, 1824; Instrucción para el

cultivo de la planta nopal o tuna higuera y

cría de la cochinilla de América, Málaga, 1825.
Después se marchó a Francia y dio a la imprenta
Pintura de los males que ha causado a la Es-

paña el gobierno absoluto de los dos últimos

reinados, y de la necesidad del restablecimiento
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de las antiguas Cortes, o de una Carta consti-

tucional dada por el rey Fernando, Burdeos,
1827 (también en francés, Burdeos, 1827). Por
este libro le atacó Lino Matías Picado Franco en
1829. Siguió con Juicio imparcial sobre las

principales causas de la revolución de la Amé-

rica española, Burdeos, 1828, obra en la que se
titula catedrático en Concepción de la Plata;
Filosofía del trono y del altar, del imperio y

del sacerdocio, dedicado a la juventud católi-

ca, Burdeos, 1829; Memorias secretas de la

princesa del Brasil, Burdeos, 1830; El triunfo

de la verdad y confusión de la impostura,
Burdeos, 1830 (también replicado por Picado
Franco en 1831; incluye la hoja de servicios de
Presas, según la cual había sido oficial real y
ministro contador de Zacatecas, en Nueva Es-
paña). Ya en España siguió con Indicador cro-

nológico de los sucesos más memorables

ocurridos en todo el ámbito de la monarquía

española desde el 1788 hasta junio de 1834,
Barcelona, 1834, libro que a continuación amplió
de 1759 a 1836, Madrid, 1836. Publicó Discurso

sobre la autoridad que reside en los reyes de

España para suprimir o erigir obispados, y

disponer que sin consentimiento del sumo

pontífice sin intervención de la curia roma-

na, se consagren los arzobispos y obispos

electos, Madrid, 1836. Cónsul en Jamaica, 1838.
Pretendía la plaza de embajador en México, pero
el Gobierno prefirió a otro, por lo que se queja en
Demostración de una injusticia notoria eje-

cutada por el ministro de la primera Secre-

taría de Estado el Excmo. Sr. don Joaquín

María Ferrer, Madrid, 1841. Es un personaje
importante, pero que en todo inspira muy poca
confianza. (Corminas 1849; Molins 1889; Palau y
Dulcet 1948)

Presbítero don Francisco de Paula García de

Castro, el. Seudónimo de José María Rodríguez
y Romero.

Presle, Juan Bautista. Secretario general de la
Superintendencia de la Casa del Rey, afrancesa-
do, caballero de la Orden Real de España, 14
agosto 1811 (Gazeta de Madrid del 15). Para
el nuevo establecimiento de Beneficencia de
Madrid se suscribió, en noviembre de 1811, con
80 reales. (Ceballos-Escalera 1997; Mercader
1983)

Presmanes, José. Bandido que en la Guerra de la
Independencia, al frente de una cuadrilla, se
dedicaba al crimen y al robo en la provincia de
Santander, disimulando su carácter bajo el título
de guerrillero. En septiembre de 1809 se le men-
ciona como muerto. (Sanfeliú 1988)

Preto, Francisco. Oficial de la Dirección General
de Fomento, 1821-1823.

Preux, Carlos (Marsal, Lorena, h. 1739 - ?). Libre
patricio, originario de Sierra (?), Haut Vallais,
que sirvió en el regimiento francés de Deux-
ponts, en el suizo de Courten, y en el batallón de
Voluntarios de Metz. Se halló en guerra desde
1757, siendo herido en la batalla de Sauder-
hausen (Alemania). En su hoja de servicios se
cuentan también las batallas de Tosbach, Lanter-
berg, Bergen, Munden, Corbach y Feluckshausen.
Fue ayudante de plaza en Giesen, invierno de
1760, durante el sitio de la ciudad. Después de
cuarenta años al servicio de Francia, aparece en
España, 5 enero 1796, como capitán de Fusile-
ros. Estaba casado y tenía tres hijos, dos de los
cuales eran tenientes. Teniente coronel, 11 mayo
1802. En octubre de 1804 pidió licencia de S. M.
para sincerarse ante el Tribunal de la Dieta Hel-
vética de los cargos que le acusaban Francisco
de Courten, sargento mayor, y José Bray, capi-
tán, relativos a los supuestos medios ilícitos, que
habría usado para probar su antigüedad en el
regimiento de Courten, y poder así ascender en
España, en detrimento de los querellantes. Coro-
nel, 28 enero 1806. En 1808 se pasó a José I.
Mariscal de campo en 1810. Caballero de la
Orden Real de España, 18 junio 1810 (Gazeta de

Madrid del 21). Uno de sus hijos militares, lla-
mado también Carlos Preux, se vio envuelto asi-
mismo en un turbio asunto en relación con el
regimiento suizo de Courten. (AGMS; Martin
1969; Ceballos-Escalera 1997)

Prever. Colaborador del Redactor General de

España, Madrid, 1821; y de La Antorcha Espa-

ñola, Madrid, 1821.

Prevou. Coronel francés, comandante de las
columnas móviles de los condados de Niebla y
Ayamonte, que firma un cartel contra el guerri-
llero Trigo, Huelva, 17 noviembre 1811. (El Con-

ciso, 11 diciembre 1811)
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Prichardo, José María. Afrancesado de Salaman-
ca, cuya casa de la calle de los Leones fue ocupada
en abril de 1814 por Francisco Prieto de Torres.
(Calles 2006)

Priego, conde de. Ausente de España, la Junta
de Molina el 12 de agosto de 1810 conmina a Joa-
quín Vázquez para que presente las cuentas de la
administración del conde, a fin de castigarle con-
fiscando sus bienes, para destinarlos a las nece-
sidades de la fábrica de armas (Arenas López
1913). Probablemente es Andrés Vicente María
Coppola, fallecido el 10 de febrero de 1830.
(Catálogo Títulos 1951; Arenas López 1913)

Priego, Juan Pablo de. Ayuda de cámara de Car-
los IV, 1805-1815, año en que Fernando VII le
nombró gentilhombre de cámara. Estuvo al ser-
vicio de Carlos María Isidro, luego perdió el
empleo pero lo recuperó en 1843. (Pardo Cana-
lis 1985)

Priego, Manuel. Teniente coronel, muerto en la
Guerra de la Independencia. A su hija María se le
dio un premio de 2.500 reales, con cargo a la
lotería primitiva, sorteo del 1 de febrero de 1830.
(Diario de Barcelona, 9 febrero 1830)

Priego, Pedro Juan de. Cura párroco, diputado a
Cortes por Córdoba, 1820-1822.

Priegue, conde de. Cf. Ozores Silva Siqueiros y
Sotomayor, Juan Nepomuceno.

Prieto. Actor que intervino en Zaragoza el 29 de
octubre de 1821 en la asonada contra Moreda.
(Gil Novales 1975b)

Prieto. Desde París, 31 enero 1831, puntualiza
sobre las posibilidades de que los revolucionarios
puedan obtener un empréstito, y sobre las rela-
ciones con Lafayette. (BN)

Prieto, Alonso. Firmante, con Francisco Javier
de la Peña, Agustín José Mestre, Pascual Escrich
y Alberto Monge, de la Representación de la

Junta de Farmacia al Soberano Congreso

Nacional, solicitando que se conserven a su

facultad los derechos de que está en legítima

y pacífica posesión, Cádiz, 22 julio 1811. Elec-
tor parroquial de Cádiz, por el barrio de Santa

Cruz. (Riaño de la Iglesia 2004; El Redactor

General, 18 agosto 1813)

Prieto, Andrés. Actor que actuó en Madrid antes
de la Guerra de la Independencia. En mayo de
1820 representó en Barcelona El sí de las ni-

ñas, de Moratín, en la que hizo de don Diego (El

Duende de Barcelona, 16 mayo 1820). Moratín
habla en carta a Juan Antonio Melón, Barcelona,
25 octubre 1820, de otra representación en la
que Prieto tuvo que salir a saludar (Andioc
1973). Sociedad Patriótica de Barcelona, 10 ene-
ro 1821. 

Prieto, Ángel Celedonio. Autor de Memoria

canónica sobre el artículo de Rotas, Palma,
1812; y Conferencias de dos liberales, enviado
a las Cortes en 1813, el primero mandado reco-
ger por la Inquisición el 22 de julio de 1815.
(Carbonero 1873; Diario de las Sesiones de

Cortes, 31 marzo 1811)

Prieto, Diego de. Capitán de fragata, 1807, que al
frente de 4.000 hombres salió de Cádiz el 5 de
agosto de 1813 con destino a Costa Firme, llegó
a la Guaira el 13 de septiembre, y desembarcó en
la Margarita, a pesar del fuego de los rebeldes.
(Diario Crítico General de Sevilla, 31 enero
1814)

Prieto, Eusebio. Vecino de Piedrahita, uno de los
llevados a Salamanca por los franceses en 1812,
hasta que Ávila satisficiese toda su deuda tribu-
taria. Cuando esto se verificó, todos fueron pues-
tos en libertad. (Sánchez Albornoz 1911)

Prieto, Isidoro. Miembro del Ayuntamiento de
Ávila con los franceses. (Sánchez Albornoz
1911)

Prieto, José. Teniente coronel de Ingenieros,
enviado por Galluzo a Portugal para conferenciar
con el general conde de Mosteiro-Mos sobre las
consecuencias de la capitulación de Junot. Explica
la situación en su oficio de Jurumeña, 6 septiem-
bre 1808. (Gazeta Extraordinaria de Madrid,
10 septiembre 1808)

Prieto, José María (Jerez de los Caballeros, Bada-
joz, h. 1790 - ?). Cadete, 28 julio 1807, toma parte
en la Guerra de la Independencia, hallándose en

Prichardo, José María
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las acciones de Villanueva de la Reina, Arjona y
Bailén, 12, 14 y 19 julio 1808; asciende a alférez,
30 abril 1809, y a teniente, 15 octubre 1809; par-
ticipa en la batalla de Ocaña, 19 octubre 1809, y
se retira después a la sierra, desde donde pudo
pasar a la segunda línea establecida en Lucena.
Pasa después al Campo de Gibraltar, y se embar-
ca para la Isla de León, en donde permanece
como agregado al regimiento de Caballería de
Calatrava, hasta que en septiembre de 1810 se
reunió con el Ejército del Centro. Destinado des-
pués al regimiento de Farnesio, 6 de línea, el 26
de marzo de 1814 solicita licencia para casarse
con Violante Rodríguez Hidalgo. (AGMS)

Prieto, Juan Antonio (?, h. 1762 - ?). Mayordomo
del Hospicio de Madrid, viudo, testigo de cargo
contra los diputados liberales en 1814-1815.
(Lista Interina Informantes 1820)

Prieto, Manuel. Electo en las elecciones parro-
quiales de la Isla de León, 15 y 16 agosto 1813.
Consta su condición de no eclesiástico. (El

Redactor General, 19 agosto 1813)

Prieto, María Manuela (Talavera de la Reina,
h. 1779 - Madrid, 19 abril 1847). Hija del médico
Antonio Prieto y de Benita Baupiller, en 1808 se
refugió en Cádiz, teniendo que dedicarse a lavar
y planchar para ganarse la vida. Eminentemente
liberal, tuvo amistad con Sánchez Barbero, José
María Calatrava, Tomás García Suelto y Teodoro
de la Calle, y protegió y ayudó siempre a todos
los liberales. En 1820 fue una de las cuatro
damas que ofreció a Riego una corona cívica.
Acaso es la señora de Prieto que figura en la
Sociedad Patriótica Landaburiana, 1822. (Nota
de Hartzenbusch, en Cueto 1952, quien publica
una carta de José María Calatrava a ella dirigida,
Melilla, 10 noviembre 1819, sobre la muerte de
Sánchez Barbero)

Prieto, Pedro Celestino. Sociedad Patriótica de
Amantes del Orden Constitucional, Madrid, 7
junio 1820.

Prieto, Pedro Manuel. Cf. Prieto y López, Pedro
Manuel.

Prieto, señora de. Sociedad Patriótica Landabu-
riana, 27 octubre 1822.

Prieto, Tiburcio (Palomares del Campo, Cuenca,
h. 1791 - ?). Vecino de Palomares, casado y jor-
nalero, la Comisión Militar Ejecutiva va a dictar
sentencia en la causa que le abrió por haber pro-
ferido palabras subversivas. (Diario de Madrid,
14 marzo 1825)

Prieto, Wenceslao. Brigadier de Infantería, 1811-
1823; gobernador militar y político de San Felipe
(Valencia), 1817-1820, y de Alicante, 1820. El 1
de marzo de 1820 se opuso a la proclamación de
la Constitución, y cuando llegó la orden de ju-
rarla fue depuesto. (AGMS, expte. Juan Fran-
cisco Albanell y Font)

Prieto Hermosino, Anselmo. Alcalde de Salaman-
ca, 16 agosto 1812; comisario honorario de Gue-
rra, 1817-1823. (El Redactor General, 30 agosto
1812)

Prieto Hermosino, Benito. Comerciante de León,
1818, uno de los que declaran en favor de Luis de
Sosa. (ARC, Pleitos Criminales, C-266-3)

Prieto y López, Pedro Manuel (Écija, ? - ?, 6
mayo 1822). Hijo de Pedro Prieto y de Se-
bastiana López, personas acomodadas, estudió
en la Universidad de Sevilla, en la que se doctoró
en Teología el 11 de noviembre de 1770. Escribió
Singulare de Scripturis Sacris opusculum,
Sevilla, 1784; Oración que en las exequias que

por el venerable P. Fr. Diego José de Cádiz...

dijo, Sevilla, 1802. Canónigo magistral de Sevilla,
siguió con Sermón predicado el día 26 de no-

viembre de 1808 en la profesión de sor María

de la Concepción y de Jesús Maestre, Sevilla,
1809; Respuesta al papel de D. Isidoro Morales

sobre privaciones y provisiones eclesiásticas

en la dominación del Intruso, Sevilla, 1813. Ele-
gido diputado para las Cortes, Sevilla, 15 enero
1813, pero la elección fue anulada. Publicó Alocu-

ción a la patria con motivo de la protesta con-

tra las elecciones de aquella capital para

diputado a Cortes, Sevilla, 1813; Canciones sa-

gradas, Sevilla, 1820; y Canciones sagradas a

varios asuntos, Sevilla, 1825. (Méndez Bejarano
1989; Palau y Dulcet 1948; El Redactor General,
19 enero 1813; Ramos Rovi 2003)

Prieto y Mestas, Fernando (Berodia, Cabrales,
Asturias, 10 octubre 1793 - ?). Hijo de Manuel
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Prieto y de Francisca Mestas, fue en su juventud
labrador y pastor. Estudió en el convento de
Celorio y después Jurisprudencia y Teología en
la Universidad de Oviedo, protegido por el mar-
qués de Gastañaga, quien le nombró preceptor
de sus hijos. En 1820 publicó unas cartas sobre
la infalibilidad del Papa, puesta en duda por el
Momo de Oviedo. Ordenado de sacerdote, Pedro
Iguanzo y Rivero lo llevó consigo a Toledo, 1824,
y le hizo canónigo racionero en 1828. En este
año publicó su Bosquejo del jansenismo, o sea,

disertación histórico-teológica sobre la secta

y los errores del jansenismo, Madrid, 1828.
Estudió algunos manuscritos árabes del archivo
catedralicio y la Academia de la Lengua le nom-
bró académico correspondiente. Su muerte ocu-
rrió, según los autores, en 1831, 1839 o 1845.
(Suárez 1936)

Prieto de la Quintana, José (Ayamonte, 1773 - ?,
9 marzo 1852). Cadete de Infantería, agosto
1793; subteniente de Ingenieros, julio 1794; se
halló en 1795 en Pancorbo y el 30 de septiembre
de 1795 salió para Guipúzcoa en la guerra contra
la República Francesa. Trabaja en el proyecto del
Hospital Militar de San Sebastián, 1798. El 17 de
mayo de 1799 llegó a Barcelona, de paso para
Mallorca, adonde se halla destinado. Sin llegar a
trasladarse a la isla, el 4 de marzo de 1801,
ascendido a ingeniero extraordinario, se le envía
a Ciudad Rodrigo, para hacer la campaña de Por-
tugal, 1801. La siguiente guerra es la Guerra de
la Independencia. Coronel de ejército, abril
1809; comandante de Ingenieros en Cádiz, 1811;
coronel de Ingenieros; director de la Academia
del cuerpo en Cádiz, 1812; trabaja en los planos
de fortificaciones y perfiles de la ciudad. Briga-
dier, 1819, con destino al Río de la Plata, pero al
no tener efecto el viaje, quedó excedente en
1820. Detenido en Cádiz el 19 de abril de 1821
como sospechoso de haber atentado contra la
lápida, puesto en libertad antes de un mes por el
juez de primera instancia. En junio de 1822 llegó
a Badajoz, al haber sido nombrado director de
Extremadura, y Antonio de Ibarrola le puso al
tanto de la conducta de Valentín Falcato.
Comandante de Ingenieros de Cádiz, socio de su
sociedad económica, 20 noviembre 1828. Direc-
tor de Andalucía hasta 1833, pasó después a Cas-
tilla la Vieja, Granada y a la Comisión de
Ordenanzas, y en Granada otra vez hasta 1844,

año en que ascendió a mariscal de campo, y fue
destinado a la dirección de Andalucía. Poseía la
gran cruz de San Hermenegildo. En fecha inde-
terminada escribió Idea de los telégrafos que

estuvieron en uso desde principios del año

1805 hasta el 1820, en el distrito de Cádiz,
manuscrito, 93 páginas; e Idea o forma de telé-

grafo volante de campaña, escrita por don

José Prieto, coronel de Ingenieros, manuscrito,
4 hojas. (Carrasco y Sayz 1901; Capel 1983; Mis-

celánea de Comercio, Política y Literatura, 8
y 29 mayo 1821; AGMS, expte. Falcato; Acta
1830b)

Prieto Solares, Benito. Capitán de fragata retira-
do, capitán del puerto de Villaviciosa (Asturias),
1822-1823.

Prieto Tirado, Juan. Corregidor de Almonte
(Huelva) nombrado por el marqués de Villafranca,
que el 31 de enero de 1810, ante la presencia de
tropas francesas y de otras nacionales, huyó, lo
que llevó al pueblo a prescindir en adelante de
corregidores señoriales. En 1820 presentó en el
Ministerio de Hacienda, para su remisión a las
Cortes, un proyecto titulado Idea sobre la más

útil y debida imposición de las contribucio-

nes provinciales, y método en su recauda-

ción. (Peña Guerrero 2000; El Universal

Observador Español, 13 julio 1820)

Prieto de Torres, Francisco (Salamanca, 1768 -
Salamanca, agosto 1823). Presbítero y capellán
de la catedral de Salamanca, autor de Aparato

geográfico para entender con mayor facili-

dad y claridad la gaceta de nuestra España,

va añadida al fin la correspondencia de to-

das las monedas de la Europa con las de

Castilla en España para su mayor inteligen-

cia, Salamanca, 1795. Autor y editor, a partir de
1796, del Semanario erudito y curioso de Sa-

lamanca. Encargado del Correo Político de

Salamanca, 1808 (Gazeta de Valencia, 11 no-
viembre 1808). Perseguido por los franceses
durante su ocupación de Salamanca en la Guerra
de la Independencia, según dice el propio Prieto
en un Memorial al cabildo, 1813-1814. Fundó la
Gazeta de Salamanca, 1813, que tuvo corta
vida. Editor del Diario del Gobierno de la Ciu-

dad de Salamanca y su Provincia, 18 mayo
1813, según el prospecto de este periódico.

Prieto de la Quintana, José
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Admite suscripciones en su casa de Salamanca
para El Amigo del Pueblo, de Badajoz, 1813. En
abril de 1814 ocupó la casa en la calle de los Leo-
nes en la que había vivido el afrancesado José
María Prichardo. Luego siguió siendo capellán de
coro y administrador del colegio de niñas huérfa-
nas (con el que tuvo problemas en la presenta-
ción de cuentas). En abril de 1820 fue maestro
de ceremonias interino. Publicó el Diario de

Salamanca, a partir del 18 de marzo de 1821; el
Correo Político y Literario de Salamanca, 7
noviembre 1821 - marzo 1822; el Postillón del

Correo Político de Salamanca, 3 diciembre
1821, que molestó mucho a los serviles y al
Ayuntamiento de Salamanca. Éste, el día 4,
publicó un Manifiesto, al que replicó Prieto con
Satisfacción de Francisco Prieto de Torres al

Ayuntamiento, Salamanca, 28 enero 1822, en el
mismo Postillón, 29 enero 1822 (documentos
reproducidos por Calles 2006). Publicó también el
Semanario Cristiano, Político, Religioso y

Eclesiástico, por lo menos en febrero y marzo de
1822. Volvió a ser perseguido en mayo de 1823,
pero la muerte le liberó. (AHN, Estado, leg. 44 B;
Ossorio y Bernard 1975; Santander 1986; Palau y
Dulcet 1948; El Redactor General, 7 agosto 1813;
Calles 2006)

Prim y Estapé, Pablo (Verdú, Lérida, 15 mayo
1780 - Barcelona, 6 noviembre 1834). Hijo de
Ramón Prim Gassol y de Teresa Estapar, cuyo
apellido fue interpretado como Estapé. Notario
de Reus, 1806-1808, la Guerra de la Inde-
pendencia le hizo militar, al ingresar en 1808 en
el segundo batallón de Voluntarios de Barcelona.
Ya era capitán en 1810. Viudo de su primera
mujer, Engracia Corbera, volvió a casarse en
1813 con Teresa Prats y Vilanova (nacida en Reus
el 7 de enero de 1787). Se retiró del batallón en
1818. En mayo de 1821 se encontraba de guar-
nición en Tortosa, como capitán graduado de
teniente coronel del regimiento de Infantería
de Tarragona. Redactor del Semanario Iler-

dense, 1822. En 1825 se reintegró a la notaría,
pero el ritmo de trabajo entre 1826 y 1831 fue
muy escaso, por lo que al comenzar la guerra
carlista en 1833 solicitó el reingreso en el Ejér-
cito. Llegó en el ejército a coronel. Fue padre
del futuro general Juan Prim y Prats, nacido en
Reus el 6 de diciembre de 1814. (Olivar 1952;
Viola 1973; Anguera 2006)

Prim Gassol, Juan. Hijo del doctor en Medicina
por la Universidad de Cervera Manuel Prim.
Presbítero, cura párroco de Fondarella y Sida-
munt (Lérida), autor de Carta del cura de Fon-

darella al señor canónigo penitenciario de

Lérida Dr. D. José Vidal, Lérida, 1809; otra car-
ta, s. l., 1812; Carta sobre el juramento de fide-

lidad a Napoleón, escrita a los eclesiásticos de

Cataluña, Berga, 1811; y de Reconvenciones

amistosas a los RR. curas párrocos y demás

eclesiásticos del distrito señalado por el go-

bernador francés de Lérida, barón de Henriod,

que han tenido la debilidad de prestar jura-

mento de fidelidad y obediencia al invasor de

España, Napoleón, Berga, 1812. (Palau y Dulcet
1948; Gazeta de Valencia, 9 junio 1812)

Prim Gassol, Ramón (Verdú, 10 julio 1752 - ?).
Hermano del anterior, estudió Derecho en Cer-
vera y obtuvo en 1778 una notaría en Reus. Se
casó en esta ciudad el 19 de agosto de 1777 con
María Teresa Estapar, nacida hacia 1755 y muer-
ta en 1840, que pertenecía a una familia de la
aristocracia comarcal. Es el abuelo paterno de
Juan Prim y Prats. (Anguera 2006)

Primo de la Guerra y del Hoyo, Juan. Cf. Guerra
y del Hoyo, Juan Primo de la.

Primo de Ribera. Cf. Primo de Rivera.

Primo de Rivera, Antonio. Hermano menor de
Joaquín y José Primo de Rivera, subteniente
de Artillería en 1807, llegó a Zaragoza con la divi-
sión Saint-Marcq, haciendo todo el segundo sitio.
Ascendió a capitán, y fue prisionero de guerra. Al
volver a España, estuvo destinado en Canarias,
llegó a teniente coronel de Artillería, y murió
joven. (La Sala Valdés 1908)

Primo de Rivera, Joaquín. Hermano de Antonio y
José Primo de Rivera, fue capitán de Infantería
agregado a la Artillería en el primer sitio de Za-
ragoza, distinguiéndose en la acción de Ranillas, 10
y 11 julio 1808. Destinado después al regimiento
de Granaderos de Fernando VII, fue gravemente
herido el 20 de diciembre de 1808 en el llamado
Barranco de la Muerte. (La Sala Valdés 1908)

Primo de Rivera, José (Algeciras, 28 abril 1777 -
Sevilla, julio 1853). Siendo muy joven, se trasladó
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con su familia a Venezuela. En abril de 1789 es
cadete del regimiento de Maracaibo y en mayo
1792 sienta plaza de guardia marina en Cádiz.
En 1802, alférez de navío y teniente de navío en
1805. Dos años después es ayudante del tenien-
te general Ignacio María Alava, del Consejo del
Almirantazgo. En mayo de 1808 se hallaba en
Madrid. Tomó parte en la Guerra de la Inde-
pendencia en el primer sitio de Zaragoza, Madrid y
Sevilla, ascendiendo en 1809 a capitán de fragata.
El mismo año se casó en Córdoba (Argentina) con
Juana Sobremonte, hija del virrey Sobremonte.
Combatió la independencia de Río de la Plata e
hizo de enlace entre España y América. Prisionero
en Montevideo, 1815, pudo fugarse; en diciembre
de 1816 es nombrado ayudante del decano del
Almirantazgo, ascendiendo en 1819, ya en España,
a capitán de navío. Destinado en Cádiz, al año
siguiente hizo frente en Cádiz al alzamiento liberal.
Entre agosto de 1821 y marzo de 1822 se encuen-
tra en América. En 1823 se negó a servir junto al
ejército francés. Permaneció retirado en Sevilla
hasta 1829, en que se le concedió el mando del
puerto de Cádiz, destino en el que continuó hasta
1835. En esta fecha fue nombrado comandante
general de las fuerzas cristinas en el Cantábrico.
En 1836 es promovido a jefe de escuadra y nom-
brado presidente de la Junta del Almirantazgo. Se
le concede la gran cruz de San Fernando. En abril
de 1837 fue relevado por el Gobierno de la presi-
dencia del Almirantazgo. Senador en 1837 y minis-
tro de Marina, 12 junio - 21 octubre 1839, e
interinamente de Hacienda, 28 agosto - 3 septiem-
bre 1839. Gran cruz de Carlos III, 1839. Se opuso a
la Regencia de Espartero y participó en el movi-
miento de 1843, amenazando con bombardear
Cádiz. Tras la caída del regente fue nombrado
comandante general del departamento de Cádiz.
En septiembre de 1844 asciende a teniente gene-
ral y en enero de 1845 se le nombra comandante
general del apostadero de La Habana, cargo que
ostenta hasta 1848. Senador desde 1845. Capitán
general de Cádiz, 1848, dimitió por enfermedad,
trasladándose a vivir a Sevilla. Fue padre de Fer-
nando Primo de Rivera y Sobremonte. Poseía la
gran cruz de San Hermenegildo. (Moratilla 1880;
Carrasco y Sayz 1901; Marliani 1870)

Primo de Rivera, Manuel. Teniente de fragata
retirado, capitán del puerto de Vélez-Málaga,
1822-1823.

Príncipe. Anillero, según Elogio de la Sociedad

del Anillo. (Elogio 1822)

Príncipe, Ramón. Hermano de Tomás Príncipe,
detenido por los franceses en Valladolid, 1810, pre-
cisamente por serlo. (Sánchez Fernández 2000) 

Príncipe, Tomás. Sargento del regimiento de
Caballería de Borbón, luego comandante guerri-
llero, que actuaba entre Valladolid y Zamora. Al
principio su partida fue conocida como de Bor-
bón. En dos partes, Quintanilla de Abajo, 29 abril
1810, y El Burgo de Osma, 4 mayo, describe las
últimas acciones en las que ha sido protagonista:
la entrada en Peñafiel el 27 de abril, continuada al
día siguiente contra los franceses que fueron a
buscar municiones a Valladolid; y la que tuvo lugar
entre Langa y el Burgo, y ya de retirada llevándo-
les desde Castillejo de Robredo hasta Santa Cruz
de Salceda. Sólo la proximidad de Aranda obligó a
Príncipe a replegarse (Gazeta de Valencia, 29
mayo 1810). Yendo en auxilio de la Junta de Gua-
dalajara el cura Merino le quitó 200 voluntarios,
según el acta de la Junta de 12 de julio de 1810
(Arenas López 1913). A comienzos de octubre de
1810 destrozó a un destacamento francés junto a
Peñafiel (Valladolid), al que hizo cerca de cien
bajas, entre muertos y prisioneros. En noviembre
de 1810 se le calculaban 360 caballos. Tenía
entonces la graduación de teniente coronel. El 15
de marzo de 1811, mediante el Convenio de Naba-
res, se asoció con Jerónimo Merino, lo que impli-
caba un principio regularizador. A partir de
entonces la partida recibió el nombre de Húsares
Francos de Valladolid. En abril de 1812, entre
Torre-quemada y Villodrigo (Palencia), sorprende
a un convoy con 81 carros de víveres, de los que
se apodera, así como de la escolta. Una memoria
suya, de 1814, revela la apurada situación econó-
mica a que han quedado reducidos estos guerrille-
ros, ya inactivos. (El Conciso Extraordinario, 27
octubre 1810 y 22 noviembre 1810; Diario Mer-

cantil de Cádiz, 4 noviembre 1810; El Redactor

General, 5 mayo 1812; Sánchez Fernández 2000)

Príncipe Pío. Capitán de fragata, 1819-1823; sar-
gento mayor y ayudante de Marina de Cartagena,
1819-1823.

Prió, José. Baile de Ager (Lérida), que el 12 de
abril de 1812 envía un parte a la Junta de Cataluña,

Primo de Rivera, Manuel
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sobre la emboscada de Colldares el día 2, en el
Montsech, cuyo resultado fue 14 italianos y una
mujer prisioneros, 32 muertos y un número inde-
terminado de heridos. (Gazeta de Aragón, 1
julio 1812)

Priolo, conde de. Ministro plenipotenciario de las
Dos Sicilias en Cádiz. Se presentó oficialmente el
10 de julio de 1811. (El Conciso, 12 junio 1811;
Diario Mercantil de Cádiz, 18 julio 1811)

Prisonier, Mr., antes llamado Peterson. Profesor
de lengua francesa en Barcelona, y también de
aritmética, comercio, cambios, contabilidad por
partida doble y geografía. Vive en la calle del
Dormidor de San Francisco, en la casa de Dru-
hot, nº 2, tercer piso. (Diario de Barcelona, 11
junio 1810)

Prix, Juan, llamado el Xic de la Ciudadela.

Mozo panadero de Barcelona, implicado en la
causa de los venenos. Por la sentencia del 21 de
mayo de 1813 fue declarado ausente o contu-
maz. (Diario de Barcelona, 22 mayo 1813)

Pro, Tomás. Impresor del Liberal Alicantino,
1821.

Pro de Bayona, Manuel. Auditor de Guerra, ase-
sor del consejo de guerra contra el teniente coro-
nel Bartolomé Obeso, Valencia, 6 julio 1811, en el
que éste fue absuelto. (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 1811)

Procurante, Gaspar Rafael. Autor de una obra
sobre comercio y de Bosquejo de un pensa-

miento patriótico, antecedente al parecer de
Examen de patriotismo, una entre varias
representaciones dirigidas a la Junta Central, a
fin de «proporcionar medios para sostener la
guerra más justa, que jamás emprendieron los
hombres». Uno de los firmantes de la carta diri-
gida a Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre
1813, en la que protestan por el atentado de que
fue objeto. (AHN, Estado, leg. 50 A y leg. 51; El

Redactor General, 15 noviembre 1813)

Profetisa, la. Cf. Madre Pasión. 

Projal, Francisco. Sociedad Patriótica La Fon-
tana de Oro, 3 junio 1821.

Propio, Gabriel. Guerrillero de la banda del Coci-

nero, condenado a muerte por la Junta Criminal
de Valladolid, 6 febrero 1811, pero por decisión
del mariscal Bessières, 6 marzo 1811, no ejecuta-
do. (Sánchez Fernández 2001)

Provana di Collegno, Giacinto, conde (Turín, 4
junio 1794 - Baveno, Génova, 29 septiembre
1856). Hijo de Giuseppe Provana di Collegno y
de Anna di Saint-Sulpice. Uno de los aristócratas
que veían en la figura de Carlo Alberto la posibi-
lidad de un cambio constitucional. Teniente de
Artillería en 1814, mayor, 30 septiembre 1820.
Antes del comienzo de la insurrección estaba en
contacto con los revolucionarios franceses y con
el Comité directeur de París. Se encontró entre
los que el 6 de marzo de 1821 fueron introduci-
dos secretamente en la biblioteca de Carlo
Alberto, para explicarle la conspiración en cur-
so. Parece que el príncipe se comprometió en
sentido constitucional, pero en los días siguien-
tes cambió varias veces de parecer. Al final no
hubo más remedio que pasar a la acción. Colleg-
no se dirigió a Alessandria, en donde tomó el
mando de la fortaleza, para tratar de organizar
el ejército de la sublevación. Llevó sus tropas a
Novara, y tras el fracaso, fue condenado a muer-
te. Junto con otros que estaban en el mismo caso
publicó un escrito de protesta por la sentencia,
1821. Se refugió en Lyon y Marsella, 1822, y des-
pués pasó a Inglaterra. Combatió en Portugal y
en España (según Pieri), y a continuación en
Grecia, en donde usó el nombre de Joseph
Cardet. Capituló en Navarino, 1825, y regresó a
Francia. En 1828 se encuentra en Inglaterra. La
pena de muerte le fue conmutada por la de exi-
lio el 3 de noviembre de 1834, Regresó a Italia en
1848, después de la proclamación del Estatuto,
fue senador y ministro de la Guerra, 15 abril
1848. Ministro plenipotenciario en París hasta el
final de la guerra de Crimea. En 1855 fue envia-
do a Génova a mandar la división militar con oca-
sión de una epidemia de cólera. (Pieri 1962;
Carbone 1962; Dizionario Piemontesi 1982)

Provost. Secretario de la Embajada austríaca,
encargado de Negocios de las ciudades hanseáti-
cas, 1817-1819. 

Prudencio Sobrino, Manuel. Alcalde mayor de
León, 1819. 
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Prudencio Verista. Cf. Verista, Prudencio. 

Pruna y Aguilar, Francisco de Paula (El Arahal,
Sevilla, ? - ?, 14 octubre 1819). Hijo de Pedro de
Pruna y de María de Aguilar Navarro. Teniente
asesor letrado de la Intendencia de Huamanga
(Perú), 1793; oidor interino de la Audiencia de
Cuzco; asesor general del Virreinato, 12 enero
1816. Alcalde honorario del crimen de la Audien-
cia de Lima, 20 abril 1816. Se casó con María
Josefa Palomino y Araujo, natural de Huamanga.
(Lohmann 1974)

Prust, Santiago (? - Madrid, 26 agosto 1809).
Apresado por los franceses el 7 de julio de 1809,
no se sabe por qué delito, fue ahorcado. (Mora-
les Sánchez 1870)

Pua, Gabriel. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Puch, Francisco. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.

Puch, José. Brigadier, 1809-1819. 

Puch, José. Cf. Puig, José. 

Puchas. Cf. Fuente, Diego de la. 

Puchau, José, alias Pendencias. Guerrillero que
levantó una partida de 700 hombres después de
la caída de Valencia en manos francesas. Comba-
tió en Villar, Loza, Chelva, Pedralba, Liria y Cuar-
te, al lado de Valencia. Comandante autorizado y
comisionado de la Junta de Aragón, dio un ban-
do, Abejuelas (Teruel), 8 marzo 1812, contra los
desertores y dispersos y contra los que no decla-
rasen la posesión de armas, que publica, con
notas, la Gazeta de Valencia, 17 marzo 1812.
Los franceses mataron a su criado, e hicieron pri-
sioneros a sus padres, a los que amenazaron,
mientras que a él le ofrecían premios si se
pasaba. El padre contestó con altanería, y fue
abatido, según la versión del Diario Mercantil

de Cádiz, 19 junio 1812. Tuvo una disputa por
cuestión de intereses con el también patriota
Canónigo, de la que resultó que éste se quedó
con su mujer, con el escándalo consiguiente de
todo el valle del Chelva (Gazeta de Valencia, 19
mayo 1812). Más tarde Puchau, con ayuda de

Pancha, mató al Canónigo de un sablazo,
dejando el cadáver expuesto a las aves y a las fie-
ras (Gazeta de Valencia, 9 junio 1812). Tenía su
residencia habitual en Sotes de Chera (Valen-
cia), en donde se vio atacado el 5 de junio de
1812 por el capitán Lacroix, con 50 coraceros, 75
voltichures (sic, voltigeurs) del 14 de línea y 26
gendarmes españoles en hábito del país. Le
hicieron muchos muertos y prisioneros, pero al
parecer pudo escapar. (Gazeta de Valencia, cit.
y 16 junio 1812; Diario Mercantil de Cádiz,
cit.)

Puche y Percebal, José. Regidor perpetuo y
alguacil mayor de Almería, maestrante de Ron-
da. Hacendado, suegro del marqués de Cadimo,
regidor del Ayuntamiento Constitucional, 1820.
Inscrito en la Milicia Nacional Legal, permaneció
pasivo, hasta que en 1821 alegó debilidad en las
piernas para no vestir el uniforme. Sin embargo,
para estar a bien con todos, costeó de su peculio
la bandera del cuerpo, y aun tuvo siete votos
para ser su comandante. Fue uno de los firman-
tes el 10 de noviembre de 1823 de un escrito a
Fernando VII en el que protestan por el carácter
de bajo pueblo que tienen los regidores impues-
tos por el general Bonnemains. Gran cruz de
Carlos III. (Guillén Gómez 2000a)

Puchet y Labastida, José María. Relator de la
Audiencia de México, 1820. Diputado por Puebla
de los Ángeles (México), 1820-1822, tomó asien-
to el 15 de abril de 1821, y concurrió también a
las Cortes extraordinarias. (Benson 1971)

Puchol. Impresor de Valencia, 1813. 

Puchol, Juan María. Impresor de Granada, 1820-
1821. 

Puchol, Ramón. Impresor de Murcia durante la
Guerra de la Independencia, y también de Baza,
1811. Se titulaba impresor del ejército. Impresor
de Cartagena en el Trienio. Sociedad Patriótica de
Cartagena, 17 agosto 1820. (Tejera 1922)

Puebla, fray Alonso de la. Fraile jerónimo, minis-
tro jubilado en Sagrada Teología, prior en ene-
ro de 1809 del monasterio de San Jerónimo de
Granada, vocal de las Juntas de Sevilla y Gra-
nada, comisionado por ellas para la defensa y

Prudencio Verista
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armamento de La Carolina, lo cual le convirtió en
presidente de la Junta de La Carolina. Se ocupó
de armamento y también de hospitales, lo que le
llevó a chocar con Romero Alpuente por la cues-
tión de los alistamientos (AHN, Estado, leg. 15,
doc. 7; Romero 1989; Dérozier 1968). Su parte de
La Carolina, 22 noviembre 1809, sobre la batalla de
Ocaña, certifica que perdimos entre muertos y
heridos unos 2.000 hombres. Estos 2.000, más los
prisioneros y extraviados, equivalen a la cuarta
parte del ejército (Gazeta de Valencia, 8 diciem-
bre 1809). El 4 de noviembre de 1809 y el 4 de
enero de 1810 testifica en favor de los servicios
rendidos a la patria por Félix Mejía: en la primera
fecha menciona las aprehensiones de ganado
vacuno en pueblos cercanos a Puente del Arzo-
bispo y Talavera; en la segunda fecha precisa que
no ha cobrado emolumento alguno. (Manifiesto
Mejía 1823; AHN, Estado, leg. 15, doc. 7, cit.;
Romero 1989, cit.; Dérozier 1968, cit.)

Puebla, marqués de la. Cf. Puebla de los Infan-
tes, marqués de la.

Puebla de los Infantes, IV marqués de la. Cf.
Fernández de Córdoba y Álvarez de las Asturias
Bohorques, Francisco de Paula. 

Puebla del Maestre, XVIII conde de la. Cf. Fer-
nández de Córdoba y Pacheco, Francisco de
Paula. 

Puebla del Maestre, condesa de la. Cf. Fernán-
dez de Córdoba y Sarmiento, Antonia. 

Puebla de Portugal, conde de la. Cf. Sequera y
Carvajal, Rafael de. 

Puebla Tornesa, barón de la. Cf. Vallés y Vega
Ferrer y Villalba, Fausto.

Puech, Francisco de Paula. Sociedad Patriótica
de Lucena (Córdoba). De la Milicia Nacional de
Caballería.

Puelles, Manuel de. Comisario honorario de Gue-
rra, 1817-1823. Si es el mismo, hermano de un
agente de negocios, que vive en Madrid en la calle
de Gato. Se hallaba casualmente en casa de Anto-
nio Miyar cuando el 17 de marzo de 1831 se inten-
tó su detención. (Colección Causas 1865, V, p. 191)

Puente, Felipe de la. El Redactor General del 2
de octubre de 1812 dice que ha sido nombrado
administrador del Soto de Roma, cosa que El

Procurador General de la Nación y del Rey,
16 octubre 1812, niega. Él mismo, en artículo
comunicado, Cádiz, 3 octubre, El Redactor

General, 4 octubre 1812, renuncia a la citada
administración, si se le hubiese conferido, y a
cualquier otra que se le quisiese dar. Por el pri-
mer artículo la Regencia entabló juicio contra El

Redactor General. Alguien opina que este nom-
bramiento es el colmo de los colmos de la Espa-
ña de entonces. Conspirador absolutista, con
Grimarest, a quien delató en 1820. En un artícu-
lo comunicado dice que en los últimos días de
abril de 1821 se le presentó en Cádiz Isidoro Mir,
quien le dijo que tenía que ir a Jerez a poner en
ejecución un plan revolucionario contra la Cons-
titución, a fin de instaurar la república en España.
Le pidió que se sumase al plan, como lo estaban
haciendo otros muchos oficiales e individuos de
todas clases. Puente fingió estar conforme, para
conocer todos los detalles. De acuerdo con el
capitán Pedro Ramos, y habiendo avisado al capi-
tán general, continuaron la farsa. Querían caer
sobre Mir y los demás cuando se hubiesen reuni-
do todos en el hato de Zaldívar; pero se adelantó
el celo del Ayuntamiento de Jerez, y en conse-
cuencia los principales implicados se escaparon
(Diario Gaditano, 2 junio 1821). Fue llevado
preso a Jerez de la Frontera el 3 de marzo de
1822. (El Redactor General, cit. y 23 noviembre
y 16 diciembre 1812; El Procurador General de

la Nación y del Rey, cit.; Gil Novales 1975b)

Puente, Francisco. Subprofesor de fisiología en
la Escuela Nacional de Veterinaria, 1807-1823.

Puente, José. Subteniente de Artillería, emplea-
do en la secretaría de la Subinspección de La
Coruña, 1821-1823.

Puente, José de la. Franciscano de la partida de
Javier Mina, hecho prisionero por los franceses en
Pamplona el 27 de diciembre de 1809, cuando
visitaba a una señora casada, con la que se supo-
ne que estaba amancebado. El gobernador D’A-
goult lo canjeó por algunos prisioneros franceses
el 10 de enero de 1810, a pesar de la prohibición
de Napoleón respecto al canje de prisioneros.
(Scotti 1995)
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Puente, José de la. Ciudadano de Sevilla deteni-
do arbitrariamente en la época absolutista, con-
tra lo que protestan los ciudadanos de la Milicia
Nacional Voluntaria, 1821. (Gil Novales 1975b)

Puente, José María. Alcalde mayor, corregidor de
Salamanca, cuyo celo en 1808 elogia el Correo

Político y Literario de Salamanca, 2 agosto
1808. En septiembre de 1808 ofrece como dona-
tivo patriótico toda la plata que posee, su sueldo,
y la manutención de tres mujeres, cuyos maridos
estuviesen en campaña (Correo Político y Lite-

rario de Salamanca, nº 37). Autor de Opinión

general de la nación española, después que

los franceses evacuaran la capital de Madrid,
Salamanca, 3 septiembre 1808, en Colección de

Papeles Interesantes, Madrid, nº 11. La reim-
presión de Madrid, acaso en tirada aparte, anun-
ciado en Correo Político y Literario de

Salamanca, 1 octubre 1808. Vocal de la Junta
de Salamanca, que el 4 de enero de 1809 repite
el oficio de la de Zamora de la misma fecha sobre
la victoria del puente de Castrogonzalo, lo cual
era falso, pero la Junta de Salamanca obró de
buena fe. Oficio publicado en Gazeta Extraor-

dinaria de Gobierno, Sevilla, 11 enero 1809; y
suplemento a la Gazeta de Valencia, 20 enero
1809, recogido en España triunfante, y publi-
cado por Gras y Esteva. Por no obedecer a los
franceses fue arrestado tres veces, pero al saber
que lo iban a llevar a Bayona, huyó. El duque del
Parque desde La Dueña pudo enviarle un pasa-
porte, para que llegase con su mujer a Ciudad
Rodrigo, en donde se encontraba en julio de
1809. Escribe Asilo de la nación española,
Cádiz, Nicolás Gómez de Requena, 1811, presen-
tado en las Cortes el 25 de febrero de 1813, que
Palau no cita; pide que venga un príncipe inglés,
o que sea grato a Inglaterra, a ceñir la Corona
constitucional española. Algunos lo calificaron
de «papel revolucionario». En 1812 organiza los
suministros en diversos pueblos del Abadengo
(León). Ministro interino del tribunal que provi-
sionalmente se estableció hasta la formación de
la nueva Audiencia de Valladolid. Atacado por
Asociación de Cáceres, 13, 19, 25 y 28 enero
1813, por cobrar cuatro raciones diarias del
Ayuntamiento de Cáceres, que por ningún título
le correspondían. Alcalde de Casa y Corte del
Cuartel de San Isidro, 1819-1820; jefe político de
Soria, 1820, y de Galicia, 16 diciembre 1820 - 31

mayo 1821. Chocó con el arzobispo de Santiago
por haber reproducido éste en enero de 1821 la
representación del de Valencia, declarada sub-
versiva y su autor extrañado de España. Cuando
quiso proceder contra él, se le ordenó de Madrid
que sólo lo hiciese contra los agentes subalter-
nos. Hizo prisiones de absolutistas, por presión
del pueblo de La Coruña, guarnición y tertulia
patriótica, y luego los embarcó para salvarles la
vida, pero el procedimiento ocasionó su destitu-
ción. Cf. su Manifiesto que hace a la nación,
Madrid, Imprenta del Imparcial, 1821 (fechado
en Madrid el 16 de octubre de 1821). Autor tam-
bién de Habitantes de Galicia, La Coruña, 10
mayo 1821, hoja suelta, sin pie de imprenta.
Miembro suplente del Tribunal Especial de Gue-
rra y Marina, septiembre 1822-1823. (Correo

Político y Literario de Salamanca, cit.; AHN,
Estado, leg. 32, doc. 308; El Conciso, 26 febrero
1811; Asociación de Cáceres, cit.; Gil Novales
1975b; Diario de las Sesiones de Cortes, 31
marzo 1811; Barrantes 1873; Zaonero 1998; cat.
46 Hesperia, 1995; Riaño de la Iglesia 2004)

Puente, Juan. Individuo del cuerpo colegiado de
la nobleza, vocal de la Suprema Junta de Cari-
dad, 1817. 

Puente, Luis de la (Arroyo de Valdivieso, Burgos,
21 agosto 1765 - Madrid, 17 julio 1834). Profesó
de dominico el 6 de julio de 1784, pasando a
Guatemala el 24 de marzo de 1788. Allí estudió
Teología y se graduó de maestro. El 29 de sep-
tiembre de 1805 regresó al convento de San
Pablo de Burgos, siendo nombrado provincial in
partibus y secretario sucesivamente de los vica-
rios generales de la orden Ramón Guerrero, Joa-
quín Briz, Francisco Usagre y Vicente Bernardo
de Quirós. Editó el oficio eclesiástico, y al Filó-

sofo Rancio, y la Philosophia del P. Puigserver.
Fue procurador de la provincia dominica de La
Habana y de la cámara generalicia. Murió asesi-
nado a sablazos y estocadas en la famosa matan-
za de los frailes en Madrid. (Salvador 1991)

Puente, Manuel. Juez de hecho, nombrado con
otros el 19 de mayo de 1822 para sustituir a los
que no se habían presentado, a fin de decidir si
había lugar o no a enjuiciar el manifiesto de la
Diputación Provincial de Cádiz de 1 de mayo de
1822. (Diario Gaditano, 20 mayo 1822)

Puente, José de la
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Puente, Manuel de la. Liberal de Burgos, preso
en mayo de 1814. Vivía en calle del Huerto del
Rey, nº 24. (Palomar 1931)

Puente, Manuel de la. Coronel de Artillería, yerno
del general Álvarez Campana. Ministro de Guerra,
20 junio 1823. Según Vaudoncourt, en Cádiz se le
detesta. Impurificado se habla de él en 1831 como
asociado a la conspiración con nacionales de Ma-
drid que vivían en Cádiz. Preso antes del 8 de mar-
zo de 1831, pero se cree que hay confusión con
otro Puente, coronel de Infantería. De todas for-
mas su causa no ofrece gravedad. (Colección Cau-
sas 1865, V, p. 257; Vaudoncourt 1824, p. 361-362)

Puente, Miguel de la. Tertulia Patriótica de Bar-
celona, 17 noviembre 1822.

Puente, Pedro. Cf. Puente, Pedro de la. 

Puente, Pedro de la. Corregidor de Lorca, 1817-
1819, autor de Informe sobre el canal del reino

de Murcia dado de R. O. en 27 de febrero de

1817, manuscrito, y de Reglamento de los emplea-

dos fijos de la Real Empresa de Lorca, Águilas

y sus agregadas, en el que se determinan las

facultades y obligaciones de cada uno de estos

individuos, en la parte económica, gubernati-

va y jurisdiccional de la misma, Madrid, Im-
prenta Real, 1819, en donde además de corregidor,
dice ser del Consejo de S. M., ministro honorario
en el de Castilla y superintendente general de la
Real Empresa (manuscrito, forma parte de un
volumen misceláneo sobre hidráulica ofrecido en
cat. Comellas, Barcelona, Feria Internacional del
Libro Antiguo, Madrid, septiembre 2008).

Puente, Pedro de la. Secretario de la presidencia
de Castilla, denunciado por Juan Manuel Lafón y
Ramón Antonio Escudero, comerciantes de San-
tander, de haberse opuesto al armamento español
contra los franceses. Habiendo salido de Madrid,
en junio de 1809 quiso entrar en Sevilla, pero no se
le permitió por existir una prohibición genérica.
(AHN, Estado, leg. 30 E, docs. 127 y 172)

Puente, Pedro de la. Comerciante, miembro de
la Sociedad Económica de Cádiz, 18 junio 1818.
Se dice que ha sido uno de los primeros en abrir
la suscripción del 6 de mayo de 1822, contra
los facciosos, reservada a los que aprueban el

manifiesto de la Diputación Provincial de Cádiz del
1 de mayo de 1822 (Diario Gaditano, 16 junio
1822). En 1830 figura como ausente. (Acta 1830b)

Puente, Pedro de la. Juez de primera instancia
interino de Daroca (Zaragoza), 1821.

Puente, Pedro de la. Oidor de la Audiencia de
México, 1813, autor de «Reflexiones sobre el
bando publicado en México en 25 de junio de
1812 contra los eclesiásticos rebeldes, contraí-
das a lo que dispone contra los mismos, y al
recurso en que se solicitaba su revocación», Tri-

buno del Pueblo Español, 1, 4 y 9 junio 1813, en
las que no admite conflicto entre las dos potesta-
des, eclesiástica y civil, pero en todo caso defien-
de los derechos del rey. Miembro honorario del
Consejo Real y Supremo y juez de Ministros,
1819-1820. (Tribuno del Pueblo Español, cit.)

Puente y Aranguren, Manuel de la. Coronel efec-
tivo de ejército, comandante de Artillería en La
Habana, 1819-1823 (excedente en 1820). Socio
de la Sociedad Económica de Cádiz, 1 julio 1830
(figura como comerciante). Gobernador y supe-
rintendente de las minas de Almadén, 3 agosto
1834. Cuando Gómez atacó la población y el
fuerte Cristina que la defendía, Puente le rindió
el sable el 24 de octubre de 1836, fue llevado a
Chillón (Ciudad Real) y después al cautiverio,
que duró hasta el final de la guerra. Mariscal de
campo, 1838; senador electivo por Ciudad Real,
juró el 26 de octubre de 1843. Molesto por las
palabras de Rodil, publica su defensa: Apéndice

al manifiesto y causa del... marqués de Rodil,

contraído esencialmente a la defensa de

Almadén del Azogue, Cádiz, 1839 (fechado a 8
de abril). (Acta 1830b)

Puerta. Capitán que firmó la Representación de

los generales, en favor del restablecimiento de la
Inquisición. (El Redactor General, 11 julio 1812)

Puerta, Fernando. Dependiente. Distinguido por
su patriotismo cuando la intentona absolutista
del coronel Morales, Ávila, 1820. (El Universal

Observador Español, 18 diciembre 1820)

Puerta, Francisca Paula de la. Guerrillera, alis-
tada a las órdenes de Ventura Jiménez en La
Mancha. Quiso formar en Extremadura partida
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independiente, pero no lo autorizó la junta. (Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 30 julio 1810; Cienfuegos
Linares 1999)

Puerta, Francisco Saturio. Cf. Saturio de Puerta,
Francisco. 

Puerta, Juan de la. Presbítero, autor de Repre-

sentación que en el año pasado de 1819 diri-

gieron a S. M. varios pueblos de la provincia

de Valladolid, solicitando su real permiso

para encargarse de continuar y concluir a

expensas propias la importante obra de los

canales de Castilla y de Campos. Precedida de
un discurso preliminar encaminado a desvanecer
la impostura con que el autor del Manifiesto

imparcial a los españoles designa y ofende el
noble y generoso carácter de los españoles, Valla-
dolid, 1820. Según Palau la Representación se
atribuye también a José de Presas, en cuyo caso
Puerta sería autor sólo del discurso preliminar. 

Puerta, marqués de la. Cf. Morillo y Morillo,
Pablo.

Puerta, Pedro de la. Magistrado de la Audiencia
de Valencia, 1820-1823.

Puerta y Benito, José (Arnedo, Logroño, ? - ?).
Alcalde mayor de Ayllón (Segovia), 1817-1820;
juez de primera instancia interino de Segovia,
1821, y de Berlanga (Soria), en 1822-1823.

Puertas, Domingo. Abogado asturiano, del conce-
jo de Llanes, alcalde mayor de Jorquera (Albace-
te), 1817-1820, jefe político interino (en ausencia
de titular) de Jaén, 1821-1822. (Canella 1896)

Puertas, Juan Antonio. Segundo comandante
del regimiento de Salamanca de Milicia Nacional,
1823.

Puertas, Ramón María de. Veedor en Alhucemas,
1815-1820; comisario honorario de Guerra, 1815-
1823.

Puerto, conde del. Cf. Carvajal y Manrique, José
Miguel de.

Puerto Nuevo, marqués de. Consejero de Ha-
cienda, 1817-1818. 

Puerto-Hermoso, conde de. Cf. Figueroa y Silva,
José de.

Puértolas, Joaquín. Teniente coronel, sargento
mayor de Tortosa, 1800-1820 (en 1800 era capitán).

Puértolas, José. Combatió en la Guerra de la
Independencia, se incorporó en 1822 a las tropas
de Capapé, con el que alcanzó el grado de briga-
dier. Fue licenciado en 1824. En 1833 trató, con
otros, de apoderarse de Alcañiz, siendo encarce-
lado. (Rújula López 1998)

Puértolas, Pascual. En 1814 denunció al coronel
Andrés Eguaguirre, Vicente Cavanilles, Manuel
Bertrán de Lis, Vicente Villatela, y otros, que fue-
ron apresados. Un consejo de guerra dictaminó que
Puértolas los había calumniado, por lo que opinaba
que se le debía suspender de empleo en el ejército.
El general Elío se negó a cumplir la sentencia, y
remitió los autos al Tribunal Superior de Guerra
y Marina. El Tribunal la revocó en la parte relativa
a la suspensión de empleo. Ascendido a comandan-
te del primer batallón del regimiento de España, 18
de Infantería de línea, 27 diciembre 1821. (Zurria-

go, nº 23, 1822)

Puértolas, Tomás. Diputado del común en el Ayun-
tamiento de Madrid, 1817-1818, cesante a finales
de este año. Figura como tal en 1819. 

Pueyo, Cristóbal. Capellán de la división de Espoz
y Mina, confinado por los franceses en Cahors en
1816. (Guillén Gómez 2004)

Pueyo, Joaquín del. Miembro de la Sociedad Eco-
nómica de Cádiz, 19 febrero 1824. (Acta 1830b)

Pueyo y Díaz, Manuel. Tras estudiar matemáticas
en la Academia de Barcelona, en octubre de 1774
es nombrado ayudante de Ingenieros, con destino
en Barcelona. En marzo de 1777 es destinado a
Mallorca. En 1783 levanta el plano general de
Menorca. Ingeniero ordinario, se halla en Mallorca
en 1792. La pérdida de Menorca en 1798 le va a
ocasionar grandes disgustos. Es ya ingeniero en
segundo, y se halla en Barcelona, donde es conde-
nado a dos años de suspensión de empleo. En
1802 solicita ayuda para la decente subsistencia de
su familia y recobro de su salud. En junio del mis-
mo año dice que está casado y tiene cuatro hijos

Puerta, Francisco Saturio
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menores de 7 años, por lo que solicita que se le
pague el sueldo, y también que se le permita esta-
blecerse en Zaragoza mientras dure la suspensión
del sueldo, «para convalecer de la penosa y larga
enfermedad que en los arrestos ha padecido». En
noviembre de 1802 sale para Zaragoza. Brigadier de
Ingenieros, 1809; mariscal de campo, 1815-1834;
gran cruz de San Hermenegildo, 1816; director
subinspector de Ingenieros, 1815-1820; gobernador
de Figueras (Gerona), 1821-1822. (Capel 1983)

Puga, Antonio. Médico inspector del barrio del
Pilar, en Cádiz, 1811. Elector parroquial de Cádiz
por el barrio de San Antonio, 1813 (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 5 septiembre 1811; El Redactor

General, 18 agosto 1813). Uno de los jueces de
hecho insaculados en Cádiz el 17 de marzo de 1821,
para juzgar a Clararrosa (Diario Gaditano, 28
marzo 1821). Juez de hecho respecto del nº 6 del
periódico El Gorro: votó en contra del procesa-
miento (Diario Gaditano, 2 mayo 1822). Juez de
hecho designado para el artículo «Respuestas a las
observaciones del español que no es imparcial,
sobre la independencia de Buenos Aires» (acaso
de Clararrosa), publicado en Diario Gaditano,
del 16 de marzo de 1821; vista señalada para el 31.
(Diario Gaditano, cit. y 16 mayo 1822)

Puga, Dionisio Antonio de. Se le llama «infame
comunero», acaso porque lo había sido antes de
cambiar de bando. Escribano, secretario de la
Superintendencia General de Policía de Madrid,
octubre 1823, de la que poco después fue expul-
sado por José García de la Torre, ministro de
Gracia y Justicia. Luego aparece de escribano en
Granada, secretario del Juzgado Especial de cau-
sas Políticas. Era de carácter cortés, pero falso,
sanguinario e hipócrita. En 1824 declaró contra
Agustín de Luna Carnacero, en la causa de Vinue-
sa (ACD, Serie General de Expedientes, leg. 67,
nº 48). Estuvo relacionado también con la causa
de Almería. Fue él el que reconoció a Pablo Igle-
sias en Cullar de Baza el 22 de agosto de 1824.
Según Ofalia, quería asesinarle. (Luque 1858;
Morales Sánchez 1870, II, p. 414, 493; ACD, Serie

General de Expedientes, leg. 67, nº 48, cit.)

Puga, Nicolás de. Oficial de la Secretaría de
Gobernación, en la sección de Correos, Cami-
nos y Canales, 1821, su oficial segundo, 1822-
1823. Refugiado en Inglaterra, en enero de 1829

percibía dos libras al mes del Comité de Ayuda,
más otras dos libras por la mujer y dos hijos.
(SUL, Wellington Papers)

Pugliesi, Nicolás. Vicecónsul en Monópoli (Bari),
1820-1822.

Pugnaire. Cf. Pougnaire.

Puhdo, Juan. Dependiente de la Real Imprenta
de Madrid. Salió de la capital el 5 de mayo de
1811 y llegó a Cádiz el 15 de junio de 1811. (Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 1 julio 1811)

Pui, Manuel. Sobrestante de la obra de la Puerta
de Toledo en Madrid, 1819-1820, según una cuenta
anunciada en catálogo Romo, febrero 1996. 

Pui, Pascual Félix. Alcalde mayor de Moguer
(Huelva), 1817-1820.

Puideban, Pedro. Presbítero, sustituto de filosofía
moral en los Estudios de San Isidro, 1821-1822.

Puidulles, Antonio. Artista. Juez de hecho,
diciembre 1820; autor de La mina de Arraya-

nes y fábricas de plomos, Madrid, 1838. (El

Universal Observador Español, 14 diciembre
1820; Palau y Dulcet 1948)

Puidulles, Jacinto. Después de trabajar para la
Marina, fue nombrado director de las fábricas de
Alcaraz (Albacete), 1819. A pesar de su signifi-
cación liberal, todavía seguía en el puesto en
abril de 1824. (Helguera 1988)

Puidullés y Suralló, José. Perteneciente a una
familia catalana de fabricantes de armas, propieta-
rios de empresas metalúrgicas, fue liberal, tenien-
do que emigrar a Inglaterra en 1823. Allí estudió
economía política, residió en Manchester y Bir-
mingham, y regresó a España en 1833. Desde Ciu-
dad Real, 25 junio 1836, dice que la víspera había
sido un día de júbilo, por los nuevos uniformes de
la Guardia Nacional, de la que era jefe. Añade que
dará cuenta de la inversión de los fondos recibidos
del vecindario para tal objeto. En 1842 fue director
general de Presidios, pero se le formó causa, por
supuestos abusos en el ejercicio de su cargo, sien-
do defendido por Manuel Cortina. (El Eco del

Comercio, 3 julio 1836; cat. 52 Hesperia, 1999)
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Puig, Cayetano. Diputado por Lérida al Congre-
so Provincial de Cataluña, 2 mayo 1811. (Bofa-
rull 1886, II, p. 196)

Puig, F. Perseguido en La Coruña, 1814, por sos-
pechas de haber concurrido al Café de la Espe-
ranza. (Meijide 1995)

Puig, Francisco. Abanderado. Café del Rincón,
Barcelona, 23 febrero 1822.

Puig, Francisco Javier. Tesorero de ejército
honorario, anterior a 1808-1823.

Puig, Honorato de. Alcalde constitucional de Bar-
celona, firmante, con Narciso Sans y de Rius, de
dos edictos, Barcelona, 19 junio 1820 (prohibición
de cohetes, tiros y hogueras, entre ellas las de San
Juan), y Barcelona, 17 septiembre 1820 (prohibi-
ción de cometas, tiros, regulación de carros, etc.).

Puig, José. Fabricante de indianas, detenido en
Barcelona el 4 de junio de 1810, y encerrado
en Montjuich, con idea de llevarlo a Francia.
(Diario de Barcelona, 6 junio 1810)

Puig, José (? - Madrid, 10 octubre 1855). Discípu-
lo de José Venancio López, contrabajo de la Real
Capilla, maestro de este instrumento en el Conser-
vatorio, con un sueldo de 10.000 reales. Fue autor
de unos Cantos patrióticos. (Saldoni 1868; Soria-
no 1855; Asenjo Barbieri 1986, I, p. 213; Gómez
Imaz 1908)

Puig, José (? - Tarrasa, 26 julio 1818). Canónigo,
compositor y concertista de fagot. (Soriano 1855)

Puig, José. Teniente de Infantería, traductor del
francés de G. G. al castellano de Guía para todo

joven militar, y muy útil a toda clase de jefes

superiores, oficiales y cadetes e individuos de

carrera. Instrucción de un padre a su hijo,
Barcelona, Imprenta Constitucional de Joaquín
Jordi, 1821. (Cat. 60 Hesperia, 2003)

Puig, José (Tamarite de Litera, Huesca, ? - ?).
Ingresó en Guardias de Corps el 6 de enero de
1774. Se casó con Francisca Tribiño. Coronel del
regimiento de Caballería de Dragones de Numan-
cia, por ausencia de su titular Miguel Valcárcel,
concurrió al segundo sitio de Zaragoza, y fue

ascendido a brigadier por el decreto de gracias de
la Junta Central de 9 de marzo de 1809. (La Sala
Valdés 1908)

Puig, José María. Consejero de Indias, juró a José I,
y firmó la Constitución de Bayona. Puede ser
éste el que se busca en febrero de 1809: se pien-
sa que pudiera estar oculto en Madrid, o acaso
haya salido de la corte. Tomó parte en el Conse-
jo Reunido de Madrid, 11 agosto 1808, en el que
se anularon las renuncias a la Corona de España,
los decretos dados por Napoleón y José y la
Constitución de Bayona y los tratados celebra-
dos en Francia por Carlos IV y Fernando VII, y
los infantes Carlos y Antonio, por la violencia con
que todo se había realizado. Ministro del Tribu-
nal Supremo, junio 1812; miembro de la comi-
sión nombrada en 1814 para efectuar las
prisiones de los diputados. Consejero de Castilla,
mayo 1814. Consejero honorario de Estado,
1831. Consta que se opuso a la publicación oficial
del documento que los confesores habían obteni-
do del rey moribundo; dando así tiempo a su
«milagroso» restablecimiento y a su retractación
el 31 de diciembre de 1832. (AHN, Estado, leg.
16, doc. 1 y leg. 28 A, doc. 1; El Redactor Gene-

ral, 12 junio 1812; Lista Interina Informantes
1820; Alba Salcedo 1869, p. 46-47)

Puig, José María. Teniente coronel, sargento
mayor del regimiento provincial de Murcia,
1819-1823. Sociedad Patriótica de Murcia, sep-
tiembre 1820, y su presidente, 7 octubre 1820.

Puig, José María. Capitán, 1815; teniente coronel,
1819; sargento mayor de Menorca, 1815-1823.

Puig, Juan Francisco. Capitán de navío, 1805;
brigadier de Marina, 1815-1823; vocal de la Jun-
ta del departamento de El Ferrol; subinspector
de Pertrechos, 1815-1823.

Puig, Tomás. Corregidor de Barcelona, que cola-
boró con los invasores franceses, 1808, siendo en
1810 el hombre de confianza de Augereau. Redac-
tó El Eco de los Pirineos Orientales y la Gaseta

del Corregiment de Girona, en catalán. Presi-
dente de la Corte de Apelación. Se le formó causa
el 9 de junio de 1814. (Martin 1969; Mercader
1983; Estafeta Diaria de Barcelona, 1814; López
Tabar 2001b)

Puig, Cayetano
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Puig y Dorca, Francisco. Vocal de la Junta co-
rregimental de Gerona, con sede en Arenys de Mar,
18 febrero 1810. (Gazeta de Valencia, 6 marzo
1810)

Puig Elia, Sebastián. Español residente en Génova,
que el 3 de mayo de 1821 se embarcó para Barce-
lona en la polacra San Sebastián. (Bornate 1923)

Puig y Lucá, Antonio (Barcelona, 1779 - ?, 15 abril
1848). Estudió en el Seminario Conciliar de Barce-
lona, ingresó en el Ejército, fue ayudante del Esta-
do Mayor General, autor de un parte al barón de
Eroles, Camprodón, 6 julio 1813, reproducido en
Diario Crítico General de Sevilla, 14 agosto
1814, firmante de Anuncio, sobre los sucesos mili-
tares del 8 y 9 de julio de 1813, reproducido
en Diario de Barcelona, 17 julio 1813. Colaboró
en el Diario de Barcelona de 1814 a 1823, y en el
Diario Constitucional de Barcelona, 1821-1823,
con su nombre y también con el seudónimo Espe-

losín (El Espolín, según Montolíu). Teniente
coronel y teniente de rey de la ciudadela de Barce-
lona, 1817-1823. Su madre se había casado en
segundas nupcias con Andrés Herrasti, defensor
de Ciudad Rodrigo durante la Guerra de la Inde-
pendencia y gobernador de Barcelona en 1817. Un
artículo suyo en Diario de Barcelona, 16 mayo
1820, es elogiado en El Duende de Barcelona, 19
mayo 1820. En 1823 fue deportado a Mallorca, en
donde escribió La Baleárica, poema en imitación
de Ercilla. Purificado en 1824, volvió a su puesto
en la ciudadela de Barcelona, se ocupó de la mejo-
ra del presidio de Barcelona, 1834 y siguientes,
escribió Diálogos instructivos del Estatuto Real

de España, Barcelona, 1835; Mil charadas caste-

llanas, Barcelona, 1844, y una serie de manuscri-
tos. Cuando falleció era coronel con antigüedad de
1812. (Corminas 1849; Molins 1889; Montolíu
1936; Diario de Barcelona, cit.)

Puig y Patarols, José. Juez de paz de Gerona, 10
diciembre 1811. (Diario de Barcelona, 8 marzo
1812)

Puig y Petit, Pablo (Tarrasa, 12 junio 1793 - Pozue-
lo, Madrid, 13 mayo 1862). Estudió en Montserrat
de 1803 a 1809. Profesor de fagot y de oboe, pri-
mer fagot en el teatro de Lyon, 1811. Oposita en
1814 y obtiene la plaza de oboe del teatro de la
Cruz de Madrid, y más tarde la del teatro Príncipe.

Ayudante organista de la Real Capilla desde 1834.
(Soriano 1855)

Puig Samper, Francisco. Coronel comandante
del regimiento de Fernando VII, 2 de Infantería
de línea, 1819-1821; coronel del regimiento In-
fante D. Carlos, 5 de Infantería de línea, 1822-
1823. Brigadier, 1833. Autor de Cartilla que de

orden del... conde de San Román... reunió...,
Madrid, 1836. Mariscal de campo, 1838; teniente
general, 29 diciembre 1844 - 1852. Capitán gene-
ral de Galicia en 1846, fue destituido y enviado
de cuartel a Castilla la Nueva el 3 de abril, por
creérsele poco afecto a Narváez. El nuevo capi-
tán general, Juan de Villalonga, le acusó de res-
ponsabilidad por negligencia en la revolución
gallega que entonces empezaba. Dolido en su
honor, Puig Samper se ofreció a salir contra los
sublevados, lo que fue aceptado. Firmó un armis-
ticio con Solís, pero no se unió a la revolución.
Después ocupó Santiago, y se retiró por en-
fermo. Narváez ordenó formarle sumaria, y aún
llegó a estar preso brevemente en el castillo de
San Antón y en un barco de guerra. Al fin pudo
trasladarse a Madrid y se sobreseyó, todo ello en
1846. (Tettamancy 1909)

Puig de Samper, José María. Magistrado de la
Audiencia de Aragón, 1796-1822. Autor de
Razonamiento... en la apertura del despacho

de los negocios del Tribunal de la Real

Audiencia de Aragón, 2 enero 1796, Zaragoza,
1796; De la justicia y de su administración,
Zaragoza, 1797; Sobre la importancia de la

administración de la justicia en lo criminal,
Granada, 1801. Miembro del Consejo Real, 1801-
1820. Presidente de la comisión encargada de
vigilar la marcha del Instituto Pestalozziano, lla-
mada luego Comisión de Literatos, 1807. Decano
del Tribunal Supremo, 1813, visitó en Cádiz al
canónigo Mariano Martín Esperanza, violando la
incomunicación de éste. A su discurso de inau-
guración de las sesiones, pronunciado el 8 de
noviembre de 1808, e impreso, se refiere El

Patriota, 27 noviembre 1813, quien censura la
retórica empleada. Magistrado de la Audiencia
de Valencia, 1823-1834; miembro de la Junta de
Viudedades, 1819-1820; director de la Academia
Latina, 1819-1821; protector de la de Juris-
prudencia, 1819-1821; y de la de Liturgia y
Sagrados Cánones, 1820-1821; magistrado del
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Tribunal Supremo, 1821-1823. (Fernández Sir-
vent 2005; El Redactor General, 26 mayo 1813;
El Patriota, cit.; Palau y Dulcet 1948)

Puigblanch, Antonio (Mataró, h. 1773, o 3 febre-
ro 1775 - Londres, 25 septiembre 1840). Hijo de
Antonio Puig Buñol, cordelero, y de Cecilia
Blanch, estudió las primeras letras en el Colegio
de los Escolapios de Mataró, después fue novicio
en la cartuja Montalegre (Barcelona), pero no
llegó a profesar; estudió cuatro años de Teología
y dos de Cánones en el Seminario Diocesano de
Barcelona. También estudió en el de Gerona,
pero no llegó a hacerse sacerdote. Pasó después,
a finales de 1799, a completar su formación en el
Colegio de Santo Tomás y en los Estudios de San
Isidro de Madrid, y en la Universidad de Alcalá,
de la que llegó a ser catedrático de Hebreo.
Publicó Elementos de la lengua hebrea, 1808;
y fue redactor de la Gazeta de Madrid poco
antes de la invasión napoleónica. Asuntos fami-
liares, relacionados con la pesca, le llevaron en
1811 a la Higuerita (Isla Cristina), de donde pasó
a Cádiz, y allí publicó, con el seudónimo de
Natanael Jomtob, La Inquisición sin másca-

ra, primero en fascículos y luego en volumen,
Cádiz, 1811; Sevilla, 1813; Lima, 1813; México,
1824; obra prontamente traducida a otros idiomas:
edición inglesa, Londres, 1816 (traducción de
William Walton); alemana, Weimar, 1817. La In-
quisición prohibió esta obra por decreto de 22 de
julio de 1815. Publicó también la Carta del Vble.

D. Juan de Palafox, obispo de Puebla de los

Ángeles y de Osma, al inquisidor general don

Diego de Arce y Reynoso, obispo de Plasencia,

en que se queja de los atentados cometidos

contra su dignidad y persona por el tribunal

de Inquisición de México, dala a luz con
notas..., Cádiz, 1813. Figuró también como apén-
dice a La Inquisición sin máscara. En 1814 se
refugió en Gibraltar, pero reclamado junto con
Diego Correa por las autoridades españolas, fue
devuelto a Cádiz; estuvo unos cuatro meses pre-
so, se le juzgó, y gracias a amigos influyentes
pudo ganar Inglaterra, probablemente a través
de Gibraltar otra vez. En Londres se dedicó a la
enseñanza del castellano. Elegido diputado a
Cortes por Cataluña, 1820-1822, fue uno de los
diputados más consecuentes e independientes.
Parece que inspiró la Tertulia Patriótica de
Barcelona, inaugurada el 13 de enero de 1822.

Juez de hecho en Madrid al dejar de ser diputa-
do, catedrático de Historia Eclesiástica en la Uni-
versidad Central, 1823. En este mismo año
emigró de nuevo a Inglaterra, en donde publicó
sus famosos Opúsculos gramático-satíricos...

contra el doctor D. Joaquín Villanueva, Lon-
dres, 1828 (reimpresos por Curial, Barcelona,
1976, pero incluye textos de 1833). El mismo
año tradujo y publicó de Thomas Brown la Filo-

sofía del espíritu humano en cien lecciones.
Pese al carácter polémico de los Opúsculos y su
intransigencia doctrinal, políticamente parece
que no se mezcló en las conspiraciones del exi-
lio. Por lo menos es uno de los que Cea Bermú-
dez recomienda a González Salmón, Londres, 8
enero 1831. Se le debe también una traducción
de la Historia de Gil Blas de Santillana, toda-
vía inédita, una traducción de Robert Hall, Ser-

mones, Londres, 1832. En sus Opúsculos

menciona las obras que tiene ya preparadas, de
las que da un resumen: segunda edición mejora-
da de La Inquisición sin máscara; Historia

crítica de la Orden de los Jesuitas desde su

fundación hasta el tiempo presente; Damna-

bles ficciones que en materia de escritos, y

documentos de otras clases ha usado en

varios tiempos el clero de España para sor-

prender al pueblo a título de piedad, precedi-

das de una breve reseña de otras ficciones

semejantes desde el principio del cristianis-

mo en varias partes de la cristiandad; El

ateísmo refutado por la necesidad de un Dios,

y por el estado desesperado del ateo; Mal pago

de la infame oligarquía inglesa a los patrio-

tas españoles por su levantamiento, y guerra

sangrienta y desoladora de seis años contra

Bonaparte, aumentados los desastres por el

ejército auxiliador inglés. La regeneración

política de la España pendiente, como medio

único de un gobierno confederado que se pro-

pone en las observaciones al ms. inédito que se

inserta del reinado de Carlos III, intitulado

«Discurso político comerciante (comercial)

sobre el preciso abandono del puerto de Barce-

lona, y restablecimiento de la antigua navega-

ción del Ebro con aumentos» (un fragmento del
prólogo publicado por Enric Jardí); Vanidad de

la nobleza hereditaria, o cada cual hijo de sus

obras, y quédese para ruin quien pretenda

valer por otro medio; Comentario a «El inge-

nioso hidalgo D. Quijote de La Mancha»;

Puigblanch, Antonio
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Defensa del carácter moral de D. Antonio

Capmany contra la calumniosa censura de

D. Vicente Salvam repetida por D. Antonio

Alcalá Galiano, con inserción del manifiesto

que Capmany publicó en Cádiz en respuesta

a D. Manuel José Quintana, fundamento

principal de aquella censura; Meditación en

prosa y lamentación en verso sobre la gran

culada que hemos dado los españoles bajo la

dinastía francesa de Borbón. Escribió también
Observaciones sobre la lengua catalana; y el
poema Les Comunitats de Castella. (Jardí 1960;
Palau y Dulcet 1948; Carbonero 1873; Riaño de la
Iglesia 2004, quien consigna la fecha de nacimien-
to de 1775 dada por Joaquín Rubió y Ors)

Puigdullés. Cf. Puidullés.

Puigferrat y Soler, Antonio. Presbítero que pre-
dicó en la Barcelona ocupada el 3 de marzo de
1809 (Cuaresma) en la capilla del Santo Cristo
de la Agonía y el 3 de mayo de 1809, día de la
invención de la santa cruz, en la iglesia de los Tri-
nitarios Calzados. (Diario de Barcelona, 3 mar-
zo y 3 mayo 1809)

Puiggener, Domingo. Escribano de cámara de
Barcelona, nombrado por Duhesme el 9 de abril
de 1809. (Bofarull 1886, I, p. 333)

Puigmoltó, Rafael. Comandante del segundo
escuadrón de San Felipe de Játiva. (Gazeta

Extraordinaria de Valencia, 13 abril 1810)

Puignaire, Magdalena. Vecina de Jaén, casada
con Juan Pedro Bergeira. En 1809 se le abrió
causa de infidencia, junto a su marido, su hijo
Manuel Bergeira y su sobrino Santiago Rosi.
Debido a sus expresiones escandalosas fue con-
denada a un año de encierro en su propia casa.
(AHN, Estado, leg. 29 I, doc. 321)

Puigrubí, Miguel. Impresor de Tarragona, 1809-
1823. (Gazeta de Valencia, 14 abril 1809)

Puigserver, Adrián Francisco. Alcalde mayor de
Tabernes (Valencia) y su distrito, 26 mayo 1812.
(Gazeta de Valencia, 2 junio 1812)

Puigserver, Felipe (Palma, 5 abril 1745 - Palma, 21
octubre 1821). Profesó en la Orden Dominicana

en 1759, estudió filosofía y teología en el Colegio
Patriarcal de Orihuela. En 1773 acudió al capítu-
lo provincial de Barcelona, donde defendió la
secunda secundae de santo Tomás. Regentó
sendas cátedras de Teología y Artes, fue canci-
ller y regente de Estudios, y por tres veces prior
de su convento de Palma. Visitador general de
todos los de Baleares, y llegó a ser P. maestro y
provincial. Escribió Novena del glorioso pa-

triarca y señor san José, Palma, 1779, con cua-
tro ediciones posteriores que llegan hasta 1842.
Fue vocal de la Junta Gubernativa de Palma y
examinador sinodal de su obispado. Intervino en
la polémica de la época con Notas a el tomista

en las Cortes, Palma, 1812 (a lo que contestó
Joaquín Lorenzo Villanueva con la segunda parte
de Las angélicas fuentes); siguió Puigserver
con Contestación al artículo inserto en los

números 581 y 584 de El Redactor General
contra la demostración de la falsedad con que

se atribuye a santo Tomás la doctrina de «Las

angélicas fuentes», Palma, 1813; Paráfrasis o

glosa de la carta del apóstol san Judas Tadeo

a todos los fieles para que nos guardemos de

los enemigos de Ntro. Sr. Jesucristo, su doctri-

na y su Iglesia, Palma, 1813; El teólogo demo-

crático ahogado en «Las angélicas fuentes»,

o respuesta... a la segunda parte del que se

tituló «El tomista en las Cortes», Palma, 1815
(contra Joaquín Lorenzo Villanueva). Teólogo
consultor del arzobispo de Valencia Veremundo
Arias Teijeiro. Escribió una Philosophia Sancti

Thomae Aquinatis auribus hujus temporis

accomodato, 3 vols., Valencia, 1817-1820, con
nueva edición en Madrid, 1824-1826. (El Redac-

tor General, 15 enero 1813 y 21 mayo 1813; Bo-
ver 1868; Palau y Dulcet 1948)

Puis, Henri (La-Côte-Saint-André, 12 junio 1774
- París, 17 abril 1850). Hijo del abogado François
Puis y de Madeleine Durand, fue voluntario en el
ejército en 1792, oficial en 1795, sirvió en Ita-
lia, siendo herido en 1800 y 1805. Capitán de
la Guardia Real de Nápoles, 1806, pasó con su
cuerpo a España en 1808. En noviembre de 1809
ascendió a mayor, en el regimiento de Madrid,
1 de línea. Caballero de la Orden Real de Espa-
ña, 7 enero 1810 (Gazeta de Madrid del 13). El
10 de octubre de 1811 contrajo matrimonio con
María del Rosario Bruna Lázaro y Sáenz de Tejada.
Pasó en abril de 1811 al regimiento de Granaderos
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de la Guardia Real. Volvió al ejército imperial en
febrero de 1814, hizo la campaña de Francia, y
quedó inactivo. Durante los Cien Días sirvió en la
Guardia Imperial, y luego quedó otra vez inacti-
vo. Al advenimiento de Luis Felipe volvió al
Ejército, retirándose definitivamente en 1833.
(Ceballos-Escalera 1997)

Pujadas, Antonio. Alguacil de matrícula en la
Barcelona francesa. Se le formó causa el 9 de
junio de 1814. (Estafeta Diaria de Barcelona,

1814)

Pujadas, Joaquín. Guardia de Sanidad en la Bar-
celona francesa. Se le formó causa el 9 de junio
de 1814. (Estafeta Diaria de Barcelona, 1814)

Pujadas, Juan Capistrano. Vecino de Calatayud,
diputado por Aragón a las Cortes ordinarias de
1813-1814. (Gazeta Nacional de Zaragoza ba-

jo la Regencia del Gobierno de las Españas,
30 octubre 1813)

Pujadas y Boils, Juan. Maestro de latinidad, que
regentó un estudio de humanidades en Madrid,
1788, y lo reanuda en Cádiz en 1811, en la calle
Ancha, nº 133, frente a la casa de los gremios,
según un aviso en Diario Mercantil de Cádiz, 24
diciembre 1811; y de nuevo en 1813, en la calle de
San Pedro, esquina a la de la Amargura, según un
aviso que inserta en El Redactor General, 18
abril 1813. Examinador de la Real Academia
Latina Matritense, 1818-1819. (Diario Mercan-

til de Cádiz, cit.; El Redactor General, cit.)

Pujals, Vicente. Catalán residente en Santa Mar-
ta (actual Colombia) que, junto con Vicente
More y en nombre de otros 34 catalanes, soco-
rren a la Junta del Principado de Cataluña con
1.673 pesos fuertes en dinero con un real, Santa
Marta, 27 septiembre 1810. Su empresa Vicente
Pujals y Compañía aporta 200 pesos. (Gazeta de

Cataluña, 2 febrero 1811)

Pujaz, León. Seudónimo de Juan López. 

Pujol. Hacendado de Barcelona, nombrado
adjunto a la Merería, en sustitución de Erasmo
de Gonima, el 14 de julio de 1812, con toma de
posesión el 16. (Diario de Barcelona, 15 julio
1812)

Pujol, Jaime, alias el Nen (? - San Adrián, Barce-
lona, 13 septiembre 1811). Ahorcado por los
franceses, con José Caraminal, el Blanquet, en
el mismo lugar en el que fueron asesinados el día
8 dos soldados del regimiento de Nassau. (Dia-

rio de Barcelona, 14 septiembre 1811)

Pujol, Jaime (Artá, Mallorca, ? - Palma, 21 junio
1850). Doctor en ambos Derechos y abogado del
Colegio de Palma, autor de Lecciones de ideolo-

gía extractadas de los elementos que sobre

esta ciencia escribió en francés Mr. Destutt

conde de Tracy, Palma, 1821; y de A las bodas

de los señores D. Mariano Villalonga y doña

Isabel Despuig, Palma, 1831; Festejos de la ciu-

dad de Palma solemnizando en los días 24,

25 y 26 de julio de 1833 la jura de... María

Isabel Luisa como heredera del trono a falta

de varón, Palma, 1833. Regidor del Ayuntamien-
to de Palma, 1834, secretario de la Diputación
Provincial de las Baleares; escribió Sumario de

la historia de España en verso, Palma, 1839
(es suyo el período 1814-1839); Memoria que

publica la Diputación Provincial de las islas

Baleares en refutación de las exposiciones

que elevaron a S. M. ... las Diputaciones Pro-

vinciales de Zaragoza y Murcia contra el

libre comercio de granos de que disfruta esta

provincia, Palma, 1839; Tratado de moral

para uso de los niños, Palma, 1847; Necro-

logía... de Ramón Despuig y Zaforteza, Palma,
1849; y un Compendio de la historia de Feli-

pe II, de Evaristo San Miguel, Palma, 1849. Dejó
un tomo manuscrito de Poesías varias. (Bover
1868)

Pujol, Juan. Sociedad Patriótica de Barcelona,
16 junio 1820.

Pujol, Mariano. Negociante catalán trasladado a
Cádiz con un hermano cuando la invasión napo-
leónica. En marzo de 1824 se establece en Mar-
sella. (AN, F7, 11999)

Pujol, Miguel. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Pujol Gurena, fray Alberto (Barcelona, 1783 -
Barcelona, 1847). Ingresó en 1800 en la Orden
de los Agustinos Calzados. Autor de La caridad

exaltada, Barcelona, 1815; y de Discurso que

Pujadas, Antonio
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en la pompa fúnebre efectuada en Barce-

lona... a la digna memoria de... Mariano

Álvarez de Castro..., Barcelona, 1816; La pru-

dencia y el premio de los héroes, Barcelona,
1816. En 1820 era rector del colegio de su orden
en Barcelona, correspondiente de la Academia
de la Historia y de la de Sagrados Cánones, Litur-
gia e Historia y Disciplina Eclesiástica, ambas en
Madrid, y miembro de la de Ciencias Naturales y
Artes y de la de Buenas Letras de Barcelona.
Durante el Trienio fue redactor de la Gazeta de

Cataluña, Barcelona, 1820, fue director de la
Casa de Caridad. Tradujo al catalán el Catecismo

político de la Constitución de J. A. M. y U., Bar-
celona, 1820; publicó Las ventajas que resul-

tan a la nación española de prohibir la

Constitución, el ejercicio de cualquier otra

religión que no sea la católica apostólica,

romana y la obligación de todo español de

aplicar su celo en conservarla, Barcelona,
1821. Secularizado, se doctoró en Cánones, fue
catedrático de Historia Eclesiástica en la restau-
rada Universidad de Barcelona, uno de los fun-
dadores de la Sociedad Económica de Amigos
del País, y se convirtió en el predicador de moda.
No obstante, por su pequeña estatura y cierta
cojera, todo el mundo le llamaba Pujolet. En
1823 los absolutistas le mandaron al convento de
San Agustín de Mataró, pero pronto consiguió
dejar el claustro, obteniendo una canonjía en la
colegiata de Santa Ana. Secretario de la Junta de
Caridad de Barcelona, fue uno de los editores
de la Crónica general del Principado de Cata-

luña, de Jerónimo Pujades, 1828. En 1834 pro-
nunció el Elogio fúnebre... de Fernando VII,
Barcelona, 1832 (sic, por 1834). Suyos son también
varios discursos inaugurales: en la Academia de
Buenas Letras, 1835; en los Estudios Generales
de Barcelona, 1836; en la Universidad de Barce-
lona, 1837 y 1846, este último sobre Porvenir

científico de España. (Palau y Dulcet 1948; Gil
Novales 1975b; Feliu 1972, p. 126-127; Diario

de Barcelona, 6 octubre 1828)

Pujol y March, José. Corregidor de Barcelona,
maire, nombrado por Augereau, 1810. El 11 de
julio comunica que, ante el estado de indigencia
en el que se encuentra el Hospital Civil de Bar-
celona, el gobernador Lacombe St. Michel ha
autorizado la presencia en las puertas de la ciu-
dad de un hermano que recoja la caridad de los

transeúntes (Diario de Barcelona, 14 julio
1810). Se le formó causa el 9 de junio de 1814.
(Bofarull 1886, II, p. 58; Estafeta Diaria de Bar-

celona, 1814; Diario de Barcelona, cit.)

Pujol y Pujol. Corregidor de Barcelona con los
franceses, cesado al parecer en julio de 1810.
(Gazeta de Valencia, 7 agosto 1810; Diario

Mercantil de Cádiz, 24 agosto 1810, que lo
toma del nº 87 de la Gazeta Militar y Política

de Cataluña)

Pujol y Pujol, José, alias Boquica (Besalú, Gero-
na, 26 septiembre 1778 - Figueras, 23 agosto
1815). Trajinero, como había sido su padre, en la
comarca de la Garrocha, y a la vez contrabandis-
ta, en 1808 se dedicó a interceptar convoyes
imperiales, al frente de un grupo de guerrilleros
bandoleros, que hacían cada vez más difícil el
abastecimiento de Barcelona. Pero en 1810 se
prestó a ser espía a favor de los franceses, sin
que mediase ningún tipo de ideología o senti-
mientos, sino lisa y llanamente a cambio de una
fuerte cantidad de dinero. Descubierto, fue
hecho prisionero y llevado a Tarragona, pero se
fugó y se ofreció otra vez a los franceses en el
Ampurdán. Puesto al frente de 80 bandidos (más
tarde aumentaron a 150 o 200), que llevaron el
título de Cazadores Distinguidos de Cataluña,
sirvió de explorador a los franceses, sembrando
el terror por toda la provincia de Gerona. El pac-
to con los invasores establecía que podía quedar-
se con la mitad de las presas, lo que dio lugar a
toda clase de abusos. Parece que los franceses
no pagaban a tiempo, y su colaborador se resar-
cía a costa de la población. Se le dio por muerto
en abril de 1811. A mediados de 1811, cuando los
franceses sitiaban el castillo de San Fernando de
Figueras, se puso al habla con el barón de Eroles,
para venderse de nuevo, esta vez en sentido con-
trario a la anterior. Pero el general Macdonald
sospechaba de él y le vigilaba estrechamente, y
así cuando Pujol se entrevistó con el ayudante de
Eroles, Massanas lo denunció diciendo que había
intentado sobornarlo. Massanas fue fusilado inme-
diatamente. Los migueletes de Pujol en mayo de
1812 sorprendieron en Ripoll un puesto de Rovi-
ra, en donde se apoderaron de muchos fusiles e
incluso destruyeron algunos cañones. Derrotado
precisamente por Eroles el 23 de junio de 1813 en
Bañolas, pudo escapar, y cuando Suchet pasó la
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frontera, él también se exilió. Eroles solicitó su
extradición, y los franceses, contentos de librarse
de él, lo entregaron. Fue ahorcado ante un inmen-
so pueblo que acudió a ver la ejecución. Su fama
fue tal que se convirtió en personaje de novela, en
la de Jacques Aragó: Pujol chef de Miquelets ou

la Catalogne 1804-1814, Bruselas, 1840; traduc-
ción española, 1841, 1856; traducción italiana,
1854. (Bofarull 1886, II, p. 499; El Conciso, 23
mayo 1811; Diario de Barcelona, 11 junio 1812;
Palau y Dulcet 1948; Riera i Fortiana 1994)

Pujolar, Ventura (Vic, h. 1770 - ?). Cadete, 18
mayo 1790; subteniente primero, 27 enero 1793,
participó en la guerra contra la República France-
sa en la Cerdaña, 1793-1795, en la que ascendió a
teniente segundo, 13 diciembre 1793. Luego estu-
vo siete meses persiguiendo contrabandistas en
Extremadura, hizo la campaña de Portugal de
1801, ascendió a teniente primero, 5 abril 1801,
y a capitán segundo, 26 diciembre 1802. Siendo
capitán del batallón de Infantería ligera de Gerona,
el 19 de septiembre de 1804 solicita licencia para
casarse con María del Carmen Florenza. El mar-
qués de la Romana le concedió el grado de tenien-
te coronel, 5 febrero 1809, pasando a ser en 1814
sargento mayor del regimiento de Tiradores de
Buza, y en 1816 segundo comandante del batallón
ligero de Voluntarios de Navarra. (AGMS)

Pujolet. Cf. Pujol Gurena, fray Alberto.

Pulchier, Enriqueta. Viuda de Antonio Bringel,
que había sido ejecutado en Sevilla. El 2 de junio
de 1809 pidió una pensión al Tribunal de Seguri-
dad Pública, por vía de limosna, ya que le habían
matado al marido y le habían confiscado los bienes,
y tenía dos hijos, el mayor de ellos de 2 años de
edad. (AHN, Estado, leg. 29 F, doc. 158)

Pulciani y Moreno, Salvador de. Abogado del
Colegio de Cádiz, fiscal de arribadas, alzadas y
correos de Cádiz en 1809, abogado de asistencias
a las visitas de cárceles en los meses de marzo y
septiembre, 1812. Vivía en la plazuela de Santiago,
nº 50. En 1811 publicó una Relación de méritos.
(AGMS, expte. Arrambide; Abogados 1812; Riaño
de la Iglesia 2004)

Pulgar, Luis. Almacenista de láminas, Cádiz,
1810 (vende El Eco de las Cortes). Regidor de

la ciudad, 27 diciembre 1812. (Diario Mercantil

de Cádiz, 11 diciembre 1810; El Redactor Ge-

neral, 28 diciembre 1812)

Pulgar y Pulgar, José del. Coronel del regimiento
de Granada de Milicias Provinciales, 1819-1822.

Pulido, Jerónimo. De su casa de Sevilla, en el
Valle Real, Colación de Sta. Marina, nº 48, se sacó
el retrato de Fernando VII que en la noche del 8
de mayo de 1814 fue llevado en procesión a la
plaza de San Francisco. (Diario Crítico Gene-

ral de Sevilla, 15 mayo 1814)

Pulido, Rafael. Guerrillero absolutista, 1822, de
la partida de Feliciano Cuesta. (Pérez González
1998)

Pulleiro, Luis Aquilino. Médico, diputado suplen-
te por Galicia a las Cortes de 1820-1821. (Lista
Diputados 1820)

Pullés, José. Cazador del regimiento de Caballe-
ría de Olivenza, que el 16 de octubre de 1810
cerca de Peñíscola atacó con su espada a seis
húsares franceses, hiriendo a algunos y haciendo
huir a todos, por lo que se le concedió una certi-
ficación y un escudo que se le colocó en el
pecho, «cuyo jeroglífico es una espada que cruza
y abate seis corvos sables orlado con la gloriosa
hazaña de los campos de Peñíscola»; y además
dos onzas de oro, una en nombre de la patria,
representada por la junta, y otra en el del
general en jefe, quien pronunció unas palabras.
Además se le concede un escudo de premio al
mes. La ceremonia tuvo lugar en Castellón el 18
de diciembre de 1810. (Gazeta de la Junta

Superior de Gobierno de Valencia, 25 diciem-
bre 1810)

Pullunell, Jaime. Obtuvo el empleo de teniente
por su defensa de Figueras en 1811. Si es el mis-
mo llamado Pablo Jaime Pullunell, capitán gra-
duado, subteniente retirado con agregación al
Estado Mayor de Gerona, se casó en 1819 con
Josefa Oliveras y Vicens, hija del doctor en Medi-
cina Esteban Oliveras, difunto, y de Miguela
Vicens, que el 10 de julio de 1819 vivía en la Garri-
ga del Vallés. Después del Trienio se vio obligado
a emigrar. En 1836 aparece en Málaga como sub-
teniente de Infantería graduado de capitán, se le

Pujolar, Ventura
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acusa al parecer falsamente de la muerte de
Donadío y Saint Just, cuya causa se acaba sobre-
seyendo, pero en 1838 no consigue que se le reva-
lide el empleo de teniente. (AGMS)

Pumaradas, Antonio (?, h. 1779 - ?). Propietario,
calificado de liberal. En septiembre de 1827
obtiene en París un visado para trasladarse a
Perpiñán. (AN, F7, 11982)

Pumarejo, José. Teniente de fragata, diputado a
Cortes por Galicia, 1822-1823. Integrante de la
columna de Riego; siguió combatiendo después
de que éste fuese hecho prisionero, hasta el 29 de
septiembre de 1823 en que él también lo fue, con
los demás (Historia de los Generales 1840). Emi-
grado, en España se le condenó a garrote, 1826,
en ausencia; para ello se le aplicó una de las
excepciones del decreto de amnistía de 1824.
(Diputados 1822; Ocios de Españoles Emi-

grados, VI, nº 30, septiembre 1826, p. 248; His-
toria de los Generales 1840)

Pumarejo y Velarde, Pedro. Alcalde mayor de
Salas de los Infantes (Ciudad Real), 1817. 

Puñonrostro, XII conde de. Cf. Matheu Arias
Dávila y Herrera, Juan José.

Purgoi Erasto. Seudónimo, traducción griega de
su apellido, usado por Torres Amat en Diario

de Barcelona, 23 marzo 1821.

Purroy, Agustín. Capitán de la tercera compañía
de Tamarite (Huesca), 1808. (Arcarazo 1994)

Purroy, barón consorte de. Cf. Dara Sanz de Cor-
tés Celdrán de Alcarraz y La Caballería.

Purwis, John. Jefe de la Marina inglesa en Cádiz,
enero 1810 (Diario Mercantil de Cádiz, 28
enero 1810). Un capitán John Purvis murió en
Francia el 13 de abril de 1814, a consecuencia de
sus heridas. (Oman 1998) 

Pusterla, Juan de (? - Zaragoza, 21 diciembre
1808). Cadete en Segovia, subteniente de Arti-
llería, 1803; teniente con destino en el segundo
regimiento, 1805. Por su contribución a la defen-
sa de Valencia ascendió a capitán. Habiendo acu-
dido a la defensa de Zaragoza, luchó en Navarra

contra los franceses, y a su regreso a la capital
aragonesa, murió al frente de la batería de Alta-
bás. (La Sala Valdés 1908)

Pusterla, Manuel María. Mariscal de campo de
Infantería, 1814-1823; gran cruz de San Her-
menegildo, 1817.

Puyade, José Antonio de. Elector de parroquia,
de la de San Lorenzo de Cádiz, 24 julio 1810.
Obtuvo 28 votos. Procurador síndico primero de
Cádiz, 2 agosto 1812, firma como tal la Razón

de lo gastado en la obra del canal del Troca-

dero, desde 1º hasta 31 de diciembre último,
Cádiz, 9 enero 1813; Razón de lo gastado en la

obra del canal del Trocadero, para enero,
febrero y marzo, Cádiz, 12 febrero, 9 marzo y 12
abril 1813. Elector parroquial, por el barrio de
San Lorenzo, 1813; autor, con Tomás de la Cues-
ta, Agustín Díaz e Isidro de Angulo, del Estado

general de las personas que han fallecido en

los 12 meses de este año y se han sepultado

en el cementerio de Puerta de Tierra de esta

ciudad, Cádiz, 31 diciembre 1813. Fue uno de
los fundadores de la Sociedad Económica de
Cádiz, 19 marzo 1814. Regidor de Cádiz, 1821,
firma la Protestación del Gobierno de Cádiz a

su vecindario, a la España, a la Europa, Cá-
diz, 1 mayo 1821, publicada en Diario Gadita-

no, 4 mayo 1821: «Aunque los austríacos hayan
ocupado Nápoles, en Cádiz no se perderá la
libertad; si hace falta será la tabla de salvación
para la patria». «Decidido patriota» nombrado
juez de hecho para declarar si ha lugar a la for-
mación de causa al periódico El Gorro, por un
artículo comunicado en el nº 4 y por el titulado
«Verdades amargas» en el 5. Regidor de nuevo,
18 febrero 1823. (Diario Mercantil de Cádiz,
27 julio 1810; El Redactor General, 3 agosto
1812 y 18 agosto 1813; Riaño de la Iglesia 2004;
Acta 1830b; El Espectador, marzo 1823; Diario

Gaditano, 28 marzo 1821 y 27 abril 1822)

Puyal, Mariano. Sacerdote jesuita, catedrático de
Lógica y Metafísica en los Estudios de San Isidro,
1819-1820, y su segundo rector después de que
se devolviesen los Estudios a la orden. (Simón
Díaz 1959)

Puyal y Poveda, Anastasio (Alpera, Murcia, 2
mayo 1751 - Calahorra, Logroño, 21 octubre
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1827). Ingresó en 1762 en el Seminario de San
Fulgencio (Murcia), hizo su doctorado en Teolo-
gía en la Universidad de Toledo. Profesor y rec-
tor de la Universidad de Cartagena, 1780. Obispo
de Caristo (Grecia), y auxiliar de Toledo, con
obligación de asistir a la de Orán, 21 junio 1790,
consagrado en Madrid el 8 de agosto. Consultor
del cardenal Lorenzana y canónigo de Madrid,
1805. Obispo auxiliar de la capital, que pronun-
ció un breve discurso de aceptación de José I
(publicado sin fecha en Gazeta de Valencia, 7
marzo 1809). Caballero de la Orden Real de
España, 7 enero 1810 (Gazeta de Madrid del
13). José le propone para la sede episcopal de
Astorga, 13 junio 1810, ofrecimiento que recha-
za, publicando Respuesta que dio al ministro

de los negocios eclesiásticos del rey intruso,

José Napoleón, manifestando los motivos que

le impelían a rehusar la admisión de la

mitra de Astorga, Valencia, 1810. Juró la Cons-
titución de Cádiz, y felicitó por ella a las Cortes
al frente del cabildo de San Isidro. Acabada la
guerra, y ya servil, es nombrado otra vez obispo
auxiliar de Madrid y de Toledo, titular de Caristo
en Grecia. Obispo de Calahorra, 26 septiembre

1814, hasta su muerte. Su informe sobre la amnis-
tía de 1817, fechado en Calahorra, 17 junio 1817,
no puede ser más negativo (publicado por
Perlado). (Hierarchia Catholica 1968; Aldea 1972;
Diccionario Historia 1968; Tiberi 1976; Ramírez
Aledón 1996b; Ceballos-Escalera 1997; Palau y
Dulcet 1948; Diario de Barcelona, 14 agosto
1810; Perlado 1971; Gazeta de Madrid, cit.)

Puyana, Pedro. Cf. Yuste de la Torre, Pedro.

Puyduller, Antonio. Latonero de Madrid, mencio-
nado en el Ayuntamiento extraordinario de Ma-
drid, 19 junio 1820. (AVM, Secretaría 1ª,
1-330-10)

Puyol, Francisco. «Decidido patriota» nombrado
juez de hecho para declarar si ha lugar a la for-
mación de causa al periódico El Gorro, por un
artículo comunicado en el nº 4 y por el titulado
«Verdades amargas» en el 5. (Diario Gaditano,
27 abril 1822)

Puyol, Ramón. Teniente de navío, capitán del
puerto de Gandía, 1822-1823.

Puyana, Pedro
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Quabeck, A. C. G. de. Cónsul de los Países Bajos
en Andalucía. Su circular de Sevilla, 6 junio 1823,
sobre neutralidad en la guerra entre Francia y
España, se publica en el Diario Mercantil de

Cádiz, 24 junio 1823. 

Quadra. Cf. Cuadra.

Quadrado, Catalina. Madre de José María Gonzá-
lez Quadrado, miembro del Congreso Hispalense,
ejecutado por los franceses, por lo que ella fue re-
compensada por las Cortes. (García Valladolid 1820) 

Quadrado, Mateo. Ateneo, 14 mayo 1820.

Quadreny, Antonio. Profesor que con un ayudan-
te transfirió su escuela de la plaza de los Arrieros
a la calle de Bellafila, vulgarmente llamada de los
cuatro cantones, en Barcelona. Enseña a leer
por ortología, a escribir por caligrafía, la gramá-
tica y la ortografía castellana por análisis, y la arit-
mética mercantil, con los cambios extranjeros, por
demostración. Además urbanidad, por medio de la
práctica, y religión cristiana por diálogos. Los días
festivos pueden permanecer los niños en la
escuela. En las fiestas menores explicará la vida
y el Evangelio del santo del día, y acompañará a
los niños a misa. Por las tardes explicará el Viejo

y el Nuevo Testamento. (Diario de Barcelona,
30 mayo 1813)

Quadreny, Antonio. Tertulia Patriótica de Figueras
(Gerona), 1820. Puede ser el anterior.

Quadrington. Almirante inglés que bombardea
Cataluña. (Diario de Barcelona, 12 febrero 1813) 

Qüadros, Antonio María. Cf. Cuadros y Centu-
rión, Antonio Manuel de. 

Quantin, Joseph. Soldado francés hecho prisio-
nero en Bailén, 19 julio 1808, mantenido preso
en las provincias de Córdoba y Jaén, y llevado
después a la isla de Cabrera. Publicó Un Tour

en Espagne de 1807 à 1809, ou mémoires

d’un soldat fait prisonnier à la bataille de

Baylen, 2 vols., Paris, 1820, nueva edición, 1823.
(Cat. 361 Clavreuil, noviembre 2006; Sandler
Collection 1996) 

Quartero, Antonio. Cf. Cuartero, Antonio. 

Quartero, J. P. Piamontés, comandante de Caba-
llería de la Guardia Imperial de Napoleón. Emi-
grado a España, fue ayudante de campo de
Torrijos. En 1822 se alistó en la Milicia Nacional
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de Villanueva y Geltrú, donde se quedó en 1823
dando clases de francés e inglés. Acusado de
masón, fue llevado preso a Barcelona pero los
franceses le pusieron en libertad. Pasó a Francia y
a Inglaterra y se unió al grupo de los filohelenos,
que buscaban la independencia de Grecia. (Coro-
leu 1878; Eybert 1854)

Quebedo, Juan. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. 

Queipo, José María. Jefe político de Segovia,
1821-1822.

Queipo de Llano, José María, VI conde de Toreno.

Padre del siguiente, vocal de la Junta General del
Principado de Asturias, que apoyó a los estudian-
tes de la Universidad de Oviedo que el 9 de mayo
de 1808 impidieron la publicación del manifies-
to de Murat del día 3, dando así origen a la insu-
rrección patriótica de Asturias en la región. (Queipo
de Llano 1953; Madoz 1845, para la voz «Oviedo»)

Queipo de Llano, José María, vizconde de Mata-

rrosa, VII conde de Toreno (Oviedo, 26 noviembre
1786 - París, 16 septiembre 1843). Hijo de José
María Queipo de Llano y Dominga Ruiz de Sara-
bia, vivió en su infancia sucesivamente en Madrid,
Toledo y Cuenca. En esta última ciudad, donde su
madre poseía extensas propiedades, dio comienzo
su educación, traladándose a Madrid en 1797. En
Madrid seguía cuando ocurrió la invasión francesa
de 1808, principio de su notoriedad. Disfrutando
ya del título de vizconde y siendo vocal nato de la
Junta General del Principado de Asturias, fue por
ella nombrado uno de los embajadores que habían
de ir a Londres a negociar la inversión de las alian-
zas. La embajada salió de Gijón el 30 de mayo de
1808, llegó a Londres el 6 de junio y permaneció
en ella hasta diciembre. Con fecha de Londres, 27
septiembre, el Diario de Badajoz, 6 octubre
1808, habla de un viaje suyo a San Petersburgo,
viaje que según interpreta el periódico sólo puede
realizarse si el emperador Alejandro se manifies-
ta a favor de los patriotas, en contra de Napo-
león. Ignoro si este viaje fue algo más que un
rumor. Queipo, a su vuelta a España, heredó el
condado, por muerte de su progenitor, dedicán-
dose en adelante a sus asuntos particulares hasta
mayo de 1809. La Romana disolvió la Junta astu-
riana, y nombró otra, de la que Toreno formaba

parte; no aceptó éste sin embargo, un tanto por
patriotismo al decir de los autores, o porque su
ambición rayaba más alto. Se trasladó a Sevilla,
cerca de la Junta Central, y en enero de 1810 fue
nombrado representante de la Junta de León, y
luego de la de Asturias, cerca de la Regencia. Alfé-
rez mayor del Principado, fue elegido el 16 de
diciembre de 1810 diputado a las Cortes de Cádiz
por Asturias, en las que juró el 18 de marzo de
1811, previa dispensa por no tener la edad nece-
saria, y en las que se hizo notar como orador.
Publicó un artículo, Cádiz, 13 junio 1812, en El

Redactor General, 19 junio 1812, respuesta a
Ostolaza que le había atacado en el Diario de la

Tarde. En agosto de 1813 se dijo que había muer-
to en Chiclana, por lo que se presentó en Cádiz el
día 31 para que viesen que estaba vivo (según el
Diario Crítico General de Sevilla, 4 octubre
1813). En 1814 huyó a Lisboa, desde donde se
trasladó a Inglaterra. Hizo varios viajes entre Lon-
dres y París, siendo detenido en esta ciudad en
abril de 1816, lo mismo que a Espoz y Mina, por
suponérseles implicados en las conspiraciones
liberales españolas. Se les acusaba concretamen-
te de querer restablecer en el trono a Carlos IV.
Como no se les pudo probar nada, fueron libera-
dos el 12 de junio. En París comenzó su obra de
historiador, con Noticia de los principales suce-

sos ocurridos en el Gobierno de España, desde

el momento de la insurrección de 1808 hasta

la disolución de las Cortes ordinarias de 1814,
París, Madrid y Barcelona, 1820 (reeditada en
Pamplona, Urgoiti con prólogo de Alberto Gil
Novales), que tuvo traducción francesa el mismo
año. Nombrado embajador en Berlín, no aceptó,
siendo inmediatamente elegido diputado por
Asturias a las Cortes de 1820-1822, en donde se
hizo prontamente famoso por sus intrigas de pasi-
llo, su ambición y su egoísmo, que le constituye-
ron en cabeza visible de los moderados. El pueblo
bajo no le perdonaba su pastelería, sus manejos
en Hacienda y sus frecuentes viajes a París, en
donde se dice que jugaba a la bolsa y disfrutaba de
la joie de vivre, aun llenándose de deudas. Debi-
do a la discusión que tuvo con José Moreno Gue-
rra el 20 de mayo de 1821 en las Cortes, sobre
cuestiones de Hacienda, le desafió. J. K., que da
cuenta del incidente, y que no aprueba la costum-
bre de los duelos, expresa la gran idea que tiene
de Moreno Guerra, mientras que el conde de
Toreno, «a pesar de su elocuencia, no tendrá a su

Quebedo, Juan
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favor un solo sufragio de los pueblos de España,
aunque reúna los de la mayor parte del soberano
Congreso» (Diario Gaditano, 29 mayo 1821).
Queipo fue uno de los fundadores del Anillo. El 4
de febrero de 1822 fue insultado, al salir del Con-
greso, juntamente con Martínez de la Rosa y José
Moscoso, incidente que dio lugar a una causa ins-
truida por el juez Moreno y Remírez, que no arro-
jó grandes resultados. El 28 de febrero de 1822
optó por marcharse a París, en donde estaba
cuando la invasión de 1823, lo que le convirtió en
emigrado. En octubre de 1824 la policía francesa
ridiculiza su pasión por la actriz Mlle. Bourgoing,
a la que pasa 40.000 francos anuales. En septiem-
bre de 1825 se dice que proporciona artículos a
Evariste Dumoulin, del Constitutionnel, y a los
redactores del Courier. En febrero de 1826 la
policía recoge la especie de que el conde de Car-
tagena le consulta para la redacción de sus Memo-

rias. En mayo de 1827 se asegura que ha
comprado una finca en las proximidades de Bayo-
na. Se negó a asistir a la reunión de españoles emi-
grados, convocada en París para el 25 de mayo de
1831, por continuar con su conducta del pasado
otoño, según dice. Viajó por Europa, y comenzó a
preparar su gran libro, la Historia del levanta-

miento, guerra y revolución de España, París,
1832 (reeditada en Pamplona, Urgoiti, con estudio
preliminar de Richard Hocquellet) (hay quien atri-
buyó la autoría de este libro, sin embargo, al abate
Melón). Regresó a España en julio de 1833, resi-
diendo en Asturias hasta la muerte de Fernando
VII. Procurador por Asturias, 1834-1835, Martínez
de la Rosa le nombró ministro de Hacienda, 18
junio 1834 - 13 junio 1835, en cuyo puesto se dice
que se dejó sobornar por la Casa Rothschild por
1.600.000 francos. Éste y otros tratos le dieron
fama de gran ladrón. Presidente del Consejo de
Ministros y ministro de Estado, 7 junio - 14 sep-
tiembre 1835, fue su política la de lograr una
intervención extranjera que, so pretexto de aca-
bar la guerra civil, evitase la revolución. Se casó
entonces con María Pilar Gayoso de los Cobos y
Téllez Girón, hija de los marqueses de Camarasa.
La revolución de los sargentos de La Granja en
1836 le hizo emigrar de nuevo a Londres y París,
regresando como diputado, siempre por Asturias,
en 1837, y ya lo fue ininterrumpidamente hasta
1840. Ya era un opulento magnate, e incluso fue
hecho grande de España. En 1839 se publicó en
Madrid la Proposición de acusación contra...

presentada en el Congreso por el diputado

Seoane, y leída en la sesión pública del 7 de

febrero de este año, por el asunto de los Roths-
child. Toreno volvió a París y realizó un viaje por
Italia, que describió en Diario de un viaje a Italia

en 1839, publicado póstumamente en la Revista

Contemporánea, Madrid, 1882 (imprenta de
Manuel G. Hernández). En el texto se refiere a otro
Diario anterior sobre el mismo asunto, al parecer
perdido. Su casa en París estaba en rue Joubert,
nº 29. En febrero de 1841 volvió a expatriarse, y ya
sólo su cadáver regresó a España. Joaquín Varela
Suanzes Carpegna es autor de El conde de Toreno

(1786-1843), biografía de un liberal, prólogo de
Miguel Artola, Madrid, Marcial Pons, 2005. (Suárez
1936; Diario Mercantil de Cádiz, 5 febrero 1811;
La Parra 2002; Gil Novales 1975b; ACD, Papeles

Reservados de Fernando VII, t. 53; AN, F7, 12000;
Calvo Marcos 1883; Morange 2002; Pirala 1868;
Pasquier 1903; Palau y Dulcet 1948; El Guirigay,
6 mayo 1839; Corti 1929; Aviraneta 1836; Queipo
de Llano 1953; El Dardo, nº 3, 1831; Páez 1966)

Queipo de Llano, Pedro. Diputado de parroquia
en el Ayuntamiento de Madrid. Asiste a una reu-
nión el día 11 de diciembre de 1808, ya bajo los
franceses, en la que se solicitó la protección del
emperador para Madrid. (Gazeta de Madrid, 16
diciembre 1808) 

Queipo de Llano, Tomás. Representante de la
nobleza en la delegación que Valladolid envió a
Bayona el 25 de junio de 1808, a felicitar al nue-
vo rey, José I. (Sánchez Fernández 2001) 

Queiroz, José Peixoto Sacramento de. Juez de
«fóra» de Tarouca (Portugal), autor de un folle-
to publicado en Oporto, 1808, en el que pide a
los portugueses que acudan con sus bienes en
favor de la lucha antifrancesa, y exalta la amistad
entre España y Portugal; folleto reproducido en
tres números del Diario Mercantil de Cádiz, 1,
2 y 3 noviembre 1808 (le llama Gueiroz, y Sar-
mento, en lugar de Sacramento). (Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.; Sepúlveda 1924) 

Quer, José. Segundo comandante del batallón de
Voluntarios de Tarragona, 4 ligero, reconocido
teniente coronel por Francisco Copons y Navia,
mayo 1813. En 1816, sin embargo, no se le con-
cede la revalidación del empleo. Implicado en el
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pronunciamiento de Lacy, 1817, se refugió en
Francia, desde donde se dirigió a los Estados
Unidos y más tarde a América del Sur. En ausen-
cia fue condenado a muerte por Castaños
(Diario Gaditano, 25 mayo 1821). En total
cumplió tres años y nueve meses de expatria-
ción, ya que volvió a España en 1820, tras el res-
tablecimiento de la Constitución, recuperando
su antiguo puesto de comandante de Voluntarios
de Tarragona. En 1821 pide que se le den tres
pagas, a fin de aliviar su triste situación. Se le
conceden. Ignoro si tiene alguna relación con el
naturalista de su mismo nombre. (AGMS; Diario

Gaditano, cit.) 

Querada, Antonio [acaso errata por Quesada].

Subteniente del regimiento de Castilla que, al
frente de su guerrilla, se distinguió en Santianes
de Molena y Llamas (Asturias) el 29 de marzo de
1811. (Gazeta de la Junta-Congreso del Reino

de Valencia, 18 junio 1811)

Queralt, Francisco (Borjas Blancas, Lérida, 1840
- Barcelona, 28 febrero 1825). Maestro de capilla
de la catedral de Barcelona, cuyas obras manus-
critas se conservan en la Biblioteca Central de
Barcelona, en la catedral de Córdoba y en El
Escorial. (Bourligueux 1971a)

Queralt, José. General retratado por Goya en
1809. (Camón 1959) 

Queralt y de Pinós, Juan Bautista, VII conde de

Santa Coloma. Casado con María Luisa de Silva y
González de Castejón, XV condesa de Cifuentes,
que lo heredó de su padre en 1792. Falleció en
Madrid el 18 de julio de 1825. (Santa Cruz 1944)

Queralt y de Pinós, Juan Bautista, VIII conde de

Santa Coloma, grande de España (? - Madrid, 16
marzo 1865). Hijo de los anteriores, heredó el
título el 7 de octubre de 1803. Yerno de Benito
Hermida, en cuya casa de Zaragoza estuvo
Jovellanos al ser liberado en 1808. Convocado a
la Junta de Bayona, asistió a ella. Firmó el mani-
fiesto A los habitantes de la ciudad de Zarago-

za y a todos los del reino de Aragón, Bayona, 4
junio 1808, patética exhortación a que abandonen
la insurrección y se acojan a la bondad del empe-
rador (Diario de Madrid, 10 junio 1808). Firmó
también la proclama Amados españoles, dignos

compatriotas, Bayona, 8 junio 1808, intento a la
desesperada de paralizar la insurrección nacional
(Diario de Madrid, 15 junio 1808), y asimismo la
Constitución de Bayona, 7 julio 1808. El mismo
día José I le nombró gentilhombre de cámara con
ejercicio (Gazeta de Madrid, 13 julio 1808).
Alguacil mayor de la Audiencia de Aragón, 1817-
1820. Síndico de Barcelona en 1820; secretario
segundo de la Diputación Permanente de la Gran-
deza, 1820; miembro de la Junta Protectora de la
Enseñanza Mutua, 1820-1822; prócer del reino,
1834-1836; senador electivo por Barcelona, juró el
27 de diciembre de 1837, senador vitalicio, juró
el 18 de diciembre de 1845. Se casó en primeras
nupcias con Pilar Bucarelli y Bucarelli, marquesa
de Vallehermoso, también grande de España, y en
segundas con Jacinta Francisca de Cabanyes y del
Castillo. (Enciclopedia Catalana 1981; Santa Cruz
1944; Diario de Madrid, cit.; Sanz Cid 1922;
Moratilla 1880; Jovellanos 1963)

Queraltó, José. Juez de primera instancia de
Tamarite (Huesca), 1822-1823.

Queraltó, N. Consejero de Guerra, presente en
Sevilla el 11 de junio de 1823. (AGMS, expte.
Ezpeleta) 

Queraltó, Ramón. Veedor de la costa de Granada
y presidios menores, 1815; intendente de ejérci-
to; intendente de la provincia en León, 1817-1818;
director de la Sociedad Económica de León, 1817-
1818; intendente en Burgos, 1818-1819; en
Mallorca, 1820; en comisión en Valencia, 1821;
en Aragón, 1822-1823; intendente suplente del
Tribunal Especial de Guerra y Marina, 1823. (Pa-
lomar 1931)

Querol, Mariano (? - Madrid, 12 noviembre
1823). Primer gracioso de las compañías cómicas
de Madrid, gran intérprete de tonadillas, 1789-
1809. En un memorial, escrito en 1783, declaraba
haber interpretado varias comedias de figurón y
haber «cantado cuanto le ha cabido». No quiso
afrancesarse, y se marchó a Cádiz, donde siguió
representando, hasta su jubilación en el último
año. Escribió en 1811 una Exposición al

Gobierno de la Regencia en Cádiz, pidiendo

se organicen en dicha plaza, a la sazón sitia-

da, representaciones escénicas, manuscrito
que Cotarelo titula Un actor emigrado de

Querada, Antonio
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Madrid, con el mayor respeto al público. No
se sabe si se imprimió entonces. Lo publicó
Manuel Ossorio y Bernard en Papeles viejos,
Madrid, 1890. (Subirá 1930; Palau y Dulcet 1948;
Cotarelo 1904)

Querol, Miguel de. Presbítero extremeño, guerri-
llero en la Guerra de la Independencia. A su uni-
dad se incorporaron, por disposición de la Junta
de Extremadura, José Joaquín de Ayesterán y
Francisco Longedo, con lo que la partida de
Quero, bautizada «Cruzada del valle de Tiétar»,
llegó a tener hasta 600 infantes y 100 caballos.
En Menga de Castilla batió al general Hugo.
Después Gregorio de la Cuesta incorporó esta
partida a su ejército, contribuyendo extraordina-
riamente al triunfo de Talavera, 28 julio 1809.
(Rodríguez-Solís 1895) 

Querol, Prudencio. Cirujano de la Armada, uno
de los testigos del testamento de Clararrosa,
Cádiz, 27 enero 1822. (Ravina 1982) 

Querol, Rafael. Teniente coronel, 1815; coronel,
1819; gobernador de la Seo de Urgel, 1815-1821. 

Quesada, Blas. Cf. García de Quesada, Blas.

Quesada, Francisco. Capitán de Artillería, caba-
llero de la Orden Real de España, 5 abril 1810
(Gazeta de Madrid del 19). (Ceballos-Escalera
1997; Gazeta de Jaén, 13 abril 1810)

Quesada, Francisco. Alférez de navío, capitán
del puerto de Orio (Guipúzcoa), 1822.

Quesada, Francisco de Paula. Consejero de Ha-
cienda, 1817. 

Quesada, José. Suscriptor del Diario Gaditano,
1821, según la lista publicada en el citado perió-
dico del día 1 de marzo de 1821.

Quesada, José María de (Isla de León, Cádiz, 25
enero 1798 - Cádiz, 3 noviembre 1867). Guardia
marina en Cádiz el 12 de agosto de 1811. En julio
de 1813 asciende a alférez de fragata y en 1815
se embarca para América. Alférez de navío en
abril de 1816 y teniente de fragata en mayo de
1823. Perseguido por sus ideas liberales. Emigró
a EE. UU., donde se dedicó a la construcción

naval. Se acogió a la amnistía de 1837, y el año
siguiente obtuvo permiso para pasar a la marina
mercante, aunque siguió en la carrera militar,
con los correspondientes ascensos. Tras la revo-
lución de 1854 fue nombrado jefe del departa-
mento de Cádiz. En enero de 1858 ministro de
Marina y en julio senador. En agosto de 1863
asciende a teniente general. (Pavía 1873) 

Quesada, Pedro de. Cf. García de Quesada y
Martínez de Atocha, Pedro. 

Quesada, Rafael. Coronel gobernador de Tri-
nidad (Cuba), 1819. Autor de Defensa del señor

brigadier don José Coppinger, sobre la entre-

ga que hizo por capitulación del castillo de

S. Juan de Ulloa [sic], de su mando a los disi-

dentes de México, La Habana, Imprenta frater-
nal de los Díaz de Castro, 1826. (Casa Subhastes
Barcelona, 25 enero 2001)

Quesada, Vicente Jenaro de, I marqués de Mon-

cayo (La Habana, 19 septiembre 1782 - Horta-
leza, Madrid, 15 agosto 1836). Hijo del teniente
coronel Juan Nepomuceno Quesada, gobernador
de Nicaragua, quien consiguió para su hijo una
plaza de cadete de Infantería en Cuba, 20 sep-
tiembre 1794, pasando a Guardias Valonas en
Madrid, 8 octubre 1796, en cuyo cuerpo as-
cendió a alférez en 1800, corriendo a su cargo la
detención de Godoy en el Motín de Aranjuez, 9
marzo 1808. El 2 de mayo luchó en Madrid,
huyendo en seguida a Badajoz, en donde la Jun-
ta Suprema de Extremadura le nombró teniente
coronel. Fue herido y llevado preso a Francia, en
donde irritó a las autoridades napoleónicas con
sus continuas reclamaciones. Allí, según Fran-
cisco Javier Pérez, conoció a Labrador. Huyó,
regresando a España, siguiendo la Guerra de la
Independencia en Cataluña, Cádiz, Sevilla y La
Mancha. Brigadier, 1814. Gobernador militar y
político de Santander, 1814-1820. Mariscal de cam-
po, 1815. Restablecida la libertad en 1820, es uno
de los tres generales españoles a quienes S. M.
autoriza para obrar en su nombre, a fin de reinte-
grarle en sus derechos absolutos (los otros dos
son el duque del Infantado y el marqués de
Castelar). Descubierta la trama, tuvo que huir a
Francia, en donde siguió conspirando de acuer-
do con la Regencia de Urgel y el general Francis-
co Eguía. Volvió a España con Angulema, 1823,
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titulándose comandante general de las provincias
vascongadas. El 9 de abril de 1823 intimó la ren-
dición a Bilbao, villa en la que entró el 12. Resta-
bleció el absolutismo también en Santander.
Teniente general, diciembre 1823. Gobernador de
Madrid y segundo cabo de Castilla la Nueva, ene-
ro 1824. Capitán general de Granada, agosto
1824; capitán general de Valencia, febrero 1825;
capitán general de Guipúzcoa, junio 1825, y de
Andalucía, agosto 1825-1833. Se dice de él que
en 1831 se resiste a matar a los prisioneros libe-
rales, pero el Gobierno insiste. Capitán general de
Castilla la Vieja, 1833, siguió el partido de María
Cristina, quien le confirió el título de marqués. En
enero de 1834 logró la disolución de la Junta de
Armamento y Defensa de Santander. Luchó en la
guerra carlista, al mando del Ejército del Norte
(sucedió a Valdés y fue sustituido por Rodil). En
su Cuartel General de Pamplona el 11 de marzo
de 1834 dicta medidas para la pacificación de la
provincia. Capitán general de Castilla la Nueva, 1
septiembre 1835. Tras el pronunciamiento de los
sargentos de La Granja huyó de Madrid, pero fue
detenido y muerto por la multitud en Hortaleza.
Estaba en posesión de la gran cruz de San Fer-
nando. (Guiard 1905; Diccionario Historia 1968;
Carrasco y Sayz 1901; Ayguals 1853; Fernández
Benítez 1986; Aymes 1983; Pérez en El Redactor

General, 23 febrero 1813; ANTT (Lisboa); Colec-
ción Causas 1865, V, p. 275; cat. 18 Camagüey,
1998; Páez 1966)

Quesada Cañaveral, Francisco María. Autor de
Desengaño sobre las equivocaciones que se

advierten en el manifiesto del Excmo. Sr. con-

de de Villariezo relativo a la ocupación del

reino de Granada por los franceses, Alicante,
1811. (Palau y Dulcet 1948) 

Quesada y Silva, Francisco de, conde del Donadío

de Casasola (? - Málaga, 25 julio 1836). Hijo de
Francisco Javier de Quesada, conde del Donadío
de Casasola, y de Clara Sánchez de Silva y Cáce-
res. Título heredado en 1797. Teniente general,
gobernador de la isla de Juan Fernández en Chi-
le. Vocal de la Junta de Jaén, nombrado el 3 de
diciembre de 1808 coordinador en Córdoba para
la defensa de Andalucía. Caballero de la Orden
Real de España, 28 marzo 1810 (Gazeta de

Madrid del 14 de abril). Presidente de la Junta
Central o de Andújar en 1835, jefe político de

Málaga, 1836. Asesinado al comienzo de la revo-
lución de ese año. (Catálogo Títulos 1951; Ceba-
llos-Escalera 1997; Manifiesto Superior Junta
1808; Mozas 1940, p. 23-38; Gil Novales 1986a;
AHN, Estado, leg. 79 C; Espinosa 1812)

Quesnel du Torpt, François-Jean-Baptiste (?,
1765 - ?, 1819). Soldado bajo el Antiguo Régimen,
asciende con la Revolución en los ejércitos del
Norte y de los Pirineos Orientales. General de bri-
gada en 1795, de división en 1805, gobernador de
Oporto en 1808. Sus soldados españoles lo entre-
garon a los ingleses, quienes lo llevaron a La
Coruña, en donde fue liberado por los franceses,
enero 1809. Vuelve a figurar como gobernador de
Oporto y de la provincia del Miño. De esta época
datan dos Proclamations en francés y portu-
gués, Porto, 28 marzo y 16 abril 1809; una en cas-
tellano, fechada en 5 de mayo de 1809; y un
Aviso del 3 de mayo, en portugués, sobre la des-
trucción de un paso. Jefe del Estado Mayor de
Soult, conspiró contra él. Fue hecho barón en
1810 y volvió a España en 1811. Fue acusado de
guardar una gran cantidad de arsénico en su casa
de Puigcerdá, con el que pretende envenenar una
porción de licores, que dejará en Palau o Villallo-
vent para consumo de las tropas insurgentes que
atacan la Cerdaña. La noticia apareció en El

Patriota Ausonense, 17 marzo 1813, enviada por
Copons y Navia. El Diario de Barcelona la
reproduce, y aunque no defiende a Quesnel,
piensa que el arsénico procederá de alguno de los
depósitos establecidos por Lacy en la región.
Quesnel pasó a Italia, siguió a Napoleón en los
Cien Días, y a la vuelta de Luis XVIII, pasó al reti-
ro. (Tulard 1987; Sepúlveda 1924; Diario de

Barcelona, 20 marzo 1813) 

Quevedo, Francisco. Contador de ejército hono-
rario, 1819-1823.

Quevedo, José María. Comunero de Caravaca
(Murcia), según una lista elaborada el 4 de sep-
tiembre de 1823 por el Ayuntamiento absolutista
de la ciudad. (Sánchez Romero 2000)

Quevedo, Manuel. Capitán de fragata, 1812-
1823.

Quevedo, Miguel. Electo en las elecciones parro-
quiales de la Isla de León, 15 y 16 agosto 1813.

Quesada Cañaveral, Francisco María
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Consta su condición de no eclesiástico. (El Re-

dactor General, 19 agosto 1813) 

Quevedo, Vicente. Cf. García de Quevedo,
Vicente.

Quevedo Bueno, Francisco. Secretario de la
diputación en Madrid de la Sociedad Económica
de Canaria; 1817-1820; miembro del Consejo
Supremo de la Guerra, Sala de Justicia, 1820-
1822, cesante en 1823, y de nuevo en activo en
1826-1834, jubilado, 1837-1842, fecha probable
de su muerte. 

Quevedo Bueno, Manuel. Procurador mayor del
Ayuntamiento de Burgos, diputado provincial
cuando se creó la Diputación de Burgos en 1813,
comisionado del Ayuntamiento para la proclama-
ción de Fernando VII en 1814 y probable autor
de Proclamación del rey N. S. don Fernando

séptimo (q. D. g.). Hecha en la M. N. y M. M. L.

ciudad de Burgos, cabeza de Castilla, Cámara

de I. M. y primera de voto en Cortes, el día 17 de

noviembre de 1814. R. P. D. M. D. Q. B., Burgos,
Imprenta de Navas, 1814. Uno de los fundadores
del Colegio de Abogados en 1834, y más tarde
decano del mismo. (García de Quevedo 1931;
Palomar 1931) 

Quevedo Bustamante, Manuel de. Vecino de Ma-
drid, se hallaba en la ciudad el 2 de mayo de
1808. Resolvió el 14 ir a Cantabria, con las ins-
trucciones que se le dieron para sublevar la pro-
vincia. Trató después de buscar auxilios para la
Montaña, escribiendo al Gobierno, y enviando
proclamas a los montañeses de América, que
sólo produjeron 9.000 pesos, debido a las ocu-
rrencias de aquellos dominios. Regresó a Madrid
en noviembre de 1808, rechazó un puesto que le
ofrecía el gobierno intruso, y se fugó el 29 de
agosto de 1809, llegando al Cuartel General
de Venegas y en seguida a Córdoba. Después
pasó a Cádiz, trabajó en la cortadura de San
Fernando, y fue uno de los cuatrocientos y pico
emigrados que pidieron la reunión de las Cortes.
En la elección de diputados suplentes por la pro-
vincia de Burgos resultó nombrado elector, con
26 votos. Residente en Cádiz, encargado de la
correspondencia con los recaudadores de los
donativos para la suscripción abierta por José
María Calderón de la Barca, Cádiz, 3 noviembre

1810, en favor de Santander. Autor de Emi-

gración Patriótica, Cádiz, 1811, en donde, ade-
más de contar sus méritos y peripecias, se titula
secretario jubilado de imprentas y librerías del
reino, y apoderado general de las ciudades de
Veracruz y San Luis Potosí, en Nueva España.
Agente del número de las provincias de ultra-
mar, trasladó su domicilio en Cádiz a la calle
del Ataúd, nº 42, 2º, 1812. Comisario honorario
de Guerra, 1815-1823, juez de imprentas y libre-
rías y secretario de S. M., 1815-1820. (Riaño de
la Iglesia 2004; Diario Mercantil de Cádiz, 11
noviembre 1810 y 2 septiembre 1812) 

Quevedo Cañete, José (Málaga, 22 septiembre
1750 - ?). Hijo de Fernando Quevedo y de Ana
Cañete, teniente de Caballería agregado al Estado
Mayor de Málaga, el 28 de enero de 1783 solicita
licencia para casarse con María Caballero, que
presenta expediente de limpieza de sangre.
Teniente coronel y comandante del escuadrón de
Húsares del general Francisco Ballesteros, 1812.
Gran cruz de San Hermenegildo, 1816. (AGMS) 

Quevedo y Chieza, José (Cádiz, ? - Madrid, 23
diciembre 1835). Guardia marina en Cádiz en
1777. En 1782 pasó a Cartagena. Teniente de fra-
gata en diciembre de 1782 y capitán de fragata
en febrero de 1794. En 1797 se encuentra en
América. Asciende a capitán de navío en octubre
de 1802. En 1812, gobernador militar de Vera-
cruz. En octubre de 1814 asciende a jefe de
escuadra. En 1815 regresa de La Habana a Cádiz.
Gran cruz de San Hermenegildo, 1817, teniente
general en julio de 1825. Jefe del departamento
de Cádiz en abril de 1828 y capitán general del
mismo en febrero de 1831. En 1834 es nombra-
do ministro del Tribunal Supremo de Guerra y
Marina. (Pavía 1873) 

Quevedo y Quintano, Pedro (Villanueva del
Fresno, Badajoz, 12 enero 1736 - Orense, 28
marzo 1818). Hijo de José de Quevedo, caballero
de Santiago, y de Juana Quintano Silva y Vargas
Machuca, estudió en Badajoz, Granada y Sala-
manca. En 1754 obtuvo por oposición una beca
en el Colegio Mayor de Cuenca de la Universidad
de Salamanca. En 1755 opositó a la magistra-
lía de Badajoz, y en 1756 ganó la lectoralía de Za-
mora, de la que tomó posesión al año siguiente.
Presbítero en 1760, fue electo para la magistral
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de Salamanca, en cuya universidad se graduó de
licenciado y doctor en Teología. Designado obis-
po de Orense en 1775, se negó durante seis
meses a aceptar el nombramiento, y al final lo
hizo por orden expresa de Carlos III. Preconiza-
do en Roma el 15 de abril de 1776, consagrado
en Madrid el 14 de julio, entró en su diócesis el
17 de octubre de 1776. En su tiempo tuvieron
lugar los célebres motines llamados de la Ulloa,
protesta antifiscal manipulada o aprovechada
por la Iglesia: los amotinados cayeron sobre
Orense los días 22 y 23 de noviembre de 1790,
siendo apaciguados por la autoridad eclesiásti-
ca. En 1793 acogió en su diócesis a los clérigos
franceses, que venían huyendo de la Revolución
Francesa, por caridad y espíritu cristiano cierta-
mente, pero también porque para este obispo
los sucesos de Francia eran peores que la peste.
En 1806 le consultó Carlos IV sobre la conve-
niencia de establecer en América reinos depen-
dientes de España con lazos feudales, y la
respuesta del obispo fue negativa. En 1808 fue
patriota, rechazando en una famosa carta, dirigi-
da a Sebastián Piñuela, Orense, 29 mayo 1808,
la validez de las renuncias de Bayona (existe
edición en portugués, 1808). De nuevo el 2 de
julio de 1808 dirige una Representación al

Consejo de Castilla, en el mismo sentido, que
se publicó en Cádiz, 1808, y de nuevo en
Demostración de la lealtad española, IV. La
Junta Central le nombró inquisidor general,
Aranjuez, 14 octubre 1808 (Gazeta de Madrid,
21 octubre 1808), cargo que el interesado
renunció. Contribuyó a organizar la resistencia
patriota en las juntas de Galicia en La Coruña, y
en las de Lugo, Orense y Castilla reunidas, fue
presidente de la de Lobera, que organizó el mar-
qués de la Romana, y huyó de Orense en cuanto
Soult se apoderó de la ciudad. Soult le invitó a
volver a ella, 3 marzo 1809, carta a la que el obis-
po contestó negativamente con otra fechada en
Siela junto a los Arcos, Portugal, 21 marzo 1809.
El 29 de enero de 1810 fue nombrado miembro
del Consejo de Regencia, llamado del Quintillo.
Llegó a Cádiz a finales de mayo de 1810, tuvo un
choque con la Junta de Cádiz, por querer ésta
vender la plata labrada de las iglesias para aten-
der a las urgencias del momento. Presidente del
Consejo de Regencia en septiembre de 1810,
presidió la sesión inaugural de las Cortes el día
24, pero se retiró alegando sus achaques, y no

juró como hicieron los demás regentes. Renun-
ció a la presidencia al día siguiente, que le fue
aceptada. El 3 de octubre mandó una solemne
queja contra las Cortes que, a su parecer, no res-
petaban la soberanía de Fernando VII, y protes-
tó contra el juramento del día 24. Las Cortes
ordenaron el confinamiento del obispo en Cádiz,
y le formaron causa. Juró, sin embargo, el 3 de
febrero de 1811; después de lo cual pudo volver
a su diócesis. De nuevo protestó contra la
Constitución, no negándose a jurarla como se le
mandaba, pero anteponiéndola una declaración,
que quitaba al juramento gran parte de su valor.
Salió a la defensa de la Inquisición, con un Edic-

to a sus diocesanos sobre la Inquisición,
Orense, 18 junio 1812, que fue publicado en
Tapaboca de los periodistas, folleto reacciona-
rio del mismo año, que pudiera ser inspiración
suya. Por todo ello las Cortes el 17 de agosto de
1812 expidieron un decreto contra él, en el que
se le consideraba «indigno de la consideración
de español» y se le daban 24 horas para abando-
nar el territorio nacional. Entonces pasó a San
Pedro de Torey, reino de Portugal, pero diócesis
de Orense, desde donde mandó una represen-
tación, fechada a 20 de septiembre de 1812.
Allí fecha también su célebre Manifiesto, 21
abril 1813, publicado en La Coruña, 1813
(reimpreso en Valencia, Francisco Brusola, 1814).
La Representación del señor obispo de Oren-

se a la Regencia de Cádiz fue publicada, Zara-
goza, Miedes, 1813, «con reflexiones» por Juan
Antonio Llorente, quien ataca a la alianza ingle-
sa (cat. 54 Farré, 2003). Desde San Pedro se
opuso también a la lectura en las iglesias del
decreto de abolición de la Inquisición. Hay quien
supone que el Manifiesto de los persas, que él
no firmó, porque se hallaba en Portugal y no era
diputado, recoge su pensamiento. Lo cierto es
que no volvió a España hasta la caída de la Cons-
titución. El 19 de mayo de 1814 Fernando VII le
nombró arzobispo de Sevilla, pero renunció, con
un oficio fechado en Fourem (Portugal, obispa-
do de Orense), 26 mayo 1814, aceptando en
cambio recibir la gran cruz de Carlos III (Gaze-

ta de Murcia, 11 junio 1814). Pío VII le nombró
cardenal, 1816. La noticia, recogida por la Gaze-

ta Nacional de Zaragoza, 28 febrero 1811, de
que en 1811 se habría declarado públicamente
en favor de la causa de Napoléón en España,
porque así lo quería la Divina Providencia, es

Quevedo y Quintano, Pedro
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evidentemente falsa. Existe un retrato al óleo
suyo pintado por Vicente López. (López-Aydillo
1918; Bedoya 1835, con publicación de mucha
documentación; Riaño de la Iglesia 2004; cat.
J. M. Valdés, junio 1993; cat. 54 Farré 2004, cit.;
Gazeta de Murcia, cit.; Gazeta Nacional de

Zaragoza, cit.; Sepúlveda 1924; Tapaboca
1812)

Quevedo y los Ríos, Manuel (Reinosa, Santander,
? - ?). Corregidor de Valencia de Don Juan
(León), 1817-1820.

Quiemi, José María. Alumno de la Academia
Militar gaditana, que obtuvo sobresaliente en los
exámenes del 3 de noviembre de 1811. (El

Redactor General, 8 noviembre 1811) 

Quijada, Francisco Javier. Contador de fragata,
uno de los diez encargados de llevar al pueblo la
representación de los Virtuosos Descamisados
de Cartagena, 14 diciembre 1821 y 20 junio 1822.
Expulsado a El Ferrol el 25. 

Quijada, Juan. Comisario de Guerra, 1817-1823.

Quijada, Juan José. Eclesiástico, autorizado en
1827 a residir en Francia. (AN, F7, 11989)

Quijada y Quiñones, Claudio. Vocal de la Junta
Soberana de los tres reinos (Castilla, León y
Galicia), 19 agosto 1808. Secretario de la Sociedad
Económica de León, 1817-1819. (García Rámila
1930) 

Quijan, Juan Pedro. Cf. Quijana, Juan Pedro.

Quijana, Juan Pedro. Tertulia Patriótica de Tala-
vera de la Reina, 2 septiembre 1821. Jefe político
de Ciudad Real, finales 1822-1823. Emigrado en
Inglaterra, en enero de 1829 percibía dos libras al
mes del Comité de Ayuda. Diputado a Cortes por
Toledo, 1837-1839 y 1840. (SUL, Wellington

Papers; Moratilla 1880; Romero 2004)

Quijano, Aniceto. Teniente de navío, capitán del
puerto de Santoña, 1815-1832.

Quijano, José. Comandante del primer bata-
llón del regimiento fijo de Ceuta, de Infantería
de línea, 1819-1821, y del primer batallón del

regimiento de la Reina, 3 de Infantería de
línea, 1822-1823.

Quijano, José Miguel. Diputado por Mérida de
Yucatán a las Cortes de 1813-1814, premiado en
1814 con el grado de brigadier. Figura como tal
hasta 1821. (Lista Interina Informantes 1820) 

Quijano, Pedro. Brigadier de Infantería, 1809.
Coronel del regimiento de Mallorca; inspector de
las tropas de Ciudad Rodrigo, a cuya defensa
contribuyó (Gazeta de Valencia, 10 abril 1810).
Figura como brigadier hasta 1845.

Quilez, Jerónimo. Adicto al sistema liberal
durante el Trienio, quejoso de que el Crédito
Público almeriense no vendiese mayor cantidad
de bienes nacionales. A partir de noviembre de
1823, sin embargo, se dedicó a perseguir a
muchos ciudadanos a los que acusaba de revolu-
cionarios. (Guillén Gómez 2000a)

Quilez, Joaquín (Samper de Calanda, Teruel,
h. 1784 - Villar de los Navarros, Zaragoza, 24 agos-
to 1837). Hijo de labradores «de pocas convenien-
cias», aprendió a leer y escribir imperfectamente, y
después fue jornalero en el campo. La Guerra de
la Independencia le hizo soldado, se halló en los
dos sitios de Zaragoza, fue hecho prisionero y lle-
vado a Francia, de donde se fugó y volvió a comba-
tir, esta vez a las órdenes de Lacy. Al acabar la
guerra era sargento. Regresó a Samper, y no se
movilizó de nuevo hasta que lo hizo contra la Cons-
titución en agosto de 1822: se unió entonces al
Royo Capapé en el Bajo Aragón. Cuando entra-
ron los franceses en 1823 ya era capitán. En mayo,
tras reconocerle el grado de teniente coronel, se fue
envió a casa. Años después se le permitió rein-
corporarse al ejército, en el regimiento de Soria. Se
hallaba en Mallorca cuando comenzó la guerra
carlista, en 1833. Entonces se le dio de baja en el
regimiento, por sus ideas realistas, y fue enviado a su
casa. No tardó en entrar en contacto con Carnicer,
convirtiéndose muy pronto en uno de los más impor-
tantes jefes carlistas de Aragón. No obstante, fue
uno de los derrotados en Mayals en abril de 1834. Se
unió a la expedición de Gómez, regresó a Navarra y
Aragón, ascendió a mariscal de campo, y murió en la
batalla, victoriosa para los carlistas, de Villar de los
Navarros, siendo enterrado en Longares (Zaragoza).
(Rújula López 1998; Emigrado del Maestrazgo 1840) 
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Quilez, Joaquín (Samper de Calanda, Teruel,
1799 - Muniesa, Teruel, 26 agosto 1837). Con
unos padres labradores de pocas conveniencias,
aprendió a leer y escribir y poco más, y trabajó
de jornalero en el campo. Con la Guerra de la
Independencia se hizo soldado, se halló en los
dos sitios de Zaragoza, fue hecho prisionero y
llevado a Francia, de donde se fugó y volvió a
combatir, esta vez a las órdenes de Lacy. Al aca-
bar la guerra era sargento, fue desmovilizado y
tuvo que volver a su pueblo. Tras la revolución
de 1820 se lanzó al campo en agosto de 1822; se
unió entonces al Rojo Capapó en el Bajo Aragón.
Cuando entraron los franceses en 1823 ya era
capitán. En mayo, tras reconocerle el grado de
teniente coronel, se le envió a casa. Se dice de él
que no carecía de talento natural. Repuesto
Fernando VII en el trono absoluto, 1823, la
Junta de Clasificaciones le rebajó a teniente gra-
duado de capitán, y se le prometió su reinser-
ción en el servicio activo. Hacia 1827 o 1828 fue
agregado al regimiento de Soria. A la muerte de
Fernando VII se hallaba de guarnición en
Mallorca, en donde las autoridades, temerosas
de que pudiera insurreccionarse, le dieron de
baja en el Ejército, y le proporcionaron pasapor-
te para Samper. De nada sirvieron las alegacio-
nes de Quilez. A principios de 1834 tuvo que
salir de Mallorca, desembarcando a poco en
Tortosa. Desde allí, en lugar de ir a su pueblo,
se declaró por don Carlos, uniéndose a Car-
nicer. Mandó al principio una partida de 30 a
40 hombres, que rápidamente fue engrosándo-
se. Después de algunas acciones, como la de
Mayals en abril de 1834, en la que fue derrotado,
los carlistas le ascendieron a coronel de Ca-
ballería, al frente de 1.500 hombres reclutados
por él. Una nota característica suya fue la difu-
sión de proclamas carlistas, que tuvieron cierta
influencia sobre la población. Se le dio la cruz de
San Fernando. Se distinguió en Mora de Ebro y
en el sitio de Gandesa, derrotando en Bañón, 31
mayo 1836, al brigadier Valdés, por lo que reci-
bió la cruz de Isabel la Católica. Se unió a la
expedición de Gómez en junio de 1836. El infan-
te carlista don Sebastián de Borbón le dio el
mando de la brigada aragonesa-valenciana, con
la que contribuyó a las victorias carlistas de
Oriamendi, 15-16 marzo 1837, Huesca, 24 mayo
1837, y Barbastro, 27 mayo 1837, tras lo cual fue
hecho mariscal de campo. Murió a consecuencia

de las heridas recibidas en la batalla de Villar de
los Navarros (Zaragoza). Es interesante señalar
que a este resultado contribuyó Cabrera, según
los liberales, pues Quilez no se había privado de
censurar abiertamente los métodos del Tigre del

Maestrazgo; pero había algo más que una riva-
lidad personal, pues a través de ella se perfila la
incompatibilidad entre catalanes y aragoneses
en el carlismo oriental. (Sanz y Díaz 1956;  López
Emigrado del Maestrazgo 1840; Rújula 1998)

Quilez Talón, Pascual. Tomó parte en el Consejo
Reunido de Madrid, 11 agosto 1808, en el que se
anularon las renuncias a la Corona de España,
los decretos dados por Napoleón y José y la
Constitución de Bayona y los tratados celebrados
en Francia por Carlos IV y Fernando VII, y los
infantes Carlos y Antonio, por la violencia con que
todo se había realizado. Propuesto para ser uno de
los componentes de la Sala Primera de Gobierno
de España del Tribunal del Consejo de España e
Indias, para 1810. Se dice que ha sido destinado a
ser juez de Granada, en donde ya se le conoce «por
sus incesantes desvelos en buscar tesoros moru-
nos», y por sus trabajos reaccionarios en las Alpu-
jarras y Granada. Jefe político de Granada, 1813.
(AHN, Estado, leg. 28 A; El Redactor General, 15
septiembre 1812 y 27 marzo 1813; Diario Mercan-

til de Cádiz, 11 julio 1813)

Quilis, Lorenzo. Presbítero y guerrillero que, con
el diácono Lorenzo Ferri y unos cuantos seguido-
res, atacó a los franceses en Adsaneta (Alicante),
en la Guerra de la Independencia. (Jiménez Cam-
paña 1908)

Quilliet, Fréderic. Experto en materias artísti-
cas, enviado a España en 1810 para acompañar
al ejército francés en la expedición de Andalucía.
Hizo un cuidadoso inventario, tras el que en
abril de 1811 un enorme convoy, con el botín
recogido, fue enviado a Madrid. Con este botín,
y lo que se recogió en Madrid mismo, se pudo
dar cumplimiento al decreto de 20 de diciembre
de 1809, que ofrecía al Louvre 50 obras maes-
tras de la escuela española. Se pudo hacer tam-
bién valiosos regalos a Soult, Sebastiani y a
otros. Quilliet publicó después Dictionnaire

des peintres espagnols, Paris, 1816; y Le Arti

Italiane in Ispagna ossia Storia di quanto

gli artisti Italiani contribuirono ad abbellire

Quilez, Joaquín
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le Castiglie, Roma, 1825, texto en italiano y fran-
cés. (Fugier 1954, p. 340; Palau y Dulcet 1948)

Quilty, Diego. Regidor de Málaga, uno de los que se
opusieron a la petición del fiscal eclesiástico para
que el Ayuntamiento pidiese Inquisición y frailes;
uno de los cinco que felicitaron al Congreso por la
abolición de la Inquisición. Firmante con Mendoza
e Isasi de un artículo en El Redactor General, 22
febrero 1813, en el que explican su posición. (El

Redactor General, cit.) 

Quimper, Manuel (Lima, h. 1740 - Lima, 1844).
Gobernador de Huamanga (Perú), 1817-1818, acaso
intendente de Puno, autor de Laicas vivacidades

de Quimper. Antorcha Peruana. Acaecimientos

del Perú en civiles guerras, promovidas por el

reino de Buenos Aires, desde el año 1809 hasta

el de 1818, Madrid, 1821. Alguna de las décimas
que componen este libro se habían publicado ante-
riormente en la Gaceta de Lima. Autor también de
Islas de Sándwich. Descripción sucinta de este

archipiélago, nombre que les dio su célebre

descubridor el capitán Cook, Madrid, 1822. La
fecha de su óbito no es errata, sino expresión de
su longevidad. (Palau y Dulcet 1948) 

Quincoces, Eusebio de. Firma la representación
de Pamplona, 6 abril 1820, en favor del liberalismo
en la elección de la Junta de Merindades. Sociedad
Patriótica de Pamplona, 10 junio 1820. (Espoz y
Mina 1962, I, p. 261-262) 

Quintana. Absolutista, cura de Roa y director de
Merino, según se dice. (Horrorosa Escena 1821)

Quintana. Uno de los firmantes de la carta dirigida
a Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre 1813, en
la que protestan por el atentado de que fue objeto.
(El Redactor General, 15 noviembre 1813)

Quintana, Andrés. Capitán afrancesado, coman-
dante de la primera compañía del batallón de
Cazadores Distinguidos de Barcelona, hace
saber que, con permiso del Gobierno, ha abier-
to bandera de reclutamiento en la Rambla, casa
nº 59. «Ánimo, pues, catalanes» (Aviso fechado
a 1 de mayo). Se presentó con Juan Antonio
Melón en Arévalo el 5 de noviembre de 1812, y
tuvo que escapar porque allí se encontraba la
partida de José Valdés. (Diario de Barcelona,

1 mayo 1812; Gil Novales 1975b; El Patriota,

25 agosto 1813) 

Quintana, Andrés Benito. Ex oficial de Guardias
Españolas. Cabarrús le empleó como jefe de divi-
sión en el Ministerio de Hacienda afrancesado, a
las órdenes de Francisco Angulo (Tribunal de la
Contaduría Mayor de Cuentas), 10 septiembre
1809. Fue sustituido después por Carlos Blanc.
Agente fiscal en Andalucía, abril 1810 (AHN,
Estado, leg. 28 C, doc. 127; Mercader 1983; El

Patriota, 6 octubre 1813; López Tabar 2001a;
Díaz Torrejón 2003b). Amante de la Jaruco,
según El Patriota.

Quintana, Antonio. Afrancesado, administrador
de Rentas de Alcañiz, hecho prisionero por
Pedro Villacampa en la acción de Andorra, 6 sep-
tiembre 1810. El mismo día Villacampa lo pone a
la disposición de su jefe José María de Carvajal,
al que recomienda que haga con el prisionero
«un pronto y ejemplar castigo, con que expíe los
males que ha causado a la patria». (Gazeta de

Valencia, 21 septiembre 1810) 

Quintana, Cristóbal. Elector parroquial de Cádiz,
por el barrio de San Lorenzo, 1813. (El Redactor

General, 18 agosto 1813) 

Quintana, Domingo Benito. Cf. Quintana y
Lorenzo, Domingo Benito.

Quintana, Dr. Sale de Caracas en octubre de 1812
en la goleta Venganza, en compañía de José Joa-
quín Argos, con destino a Cádiz, a fin de informar a
la Regencia sobre el estado deplorable de Vene-
zuela; pero su barco fue apresado en noviembre de
1812 a la altura de las islas Terceras por un corsa-
rio francés. (El Redactor General, 1 febrero 1813)

Quintana, Imirisalda. Tertulia Patriótica de Bar-
celona, 17 noviembre 1822.

Quintana, José. Notario de Barcelona, y prior, lla-
mado el 10 de abril de 1809 por el regente Madina-
veitia, para que rectificase la negativa de la víspera
a jurar a José I; cosa que no hizo. (Bofarull 1886, I,
p. 334)

Quintana, José. Secretario del Gobierno Político
de Castellón, 1823.
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Quintana, José Ignacio de la. Brigadier de Infan-
tería, 1802; mariscal de campo, 1810-1823.

Quintana, Juan (Manresa, Barcelona, 1 septiem-
bre 1774 - Barcelona, 14 diciembre 1860). Es-
tudió en Gerona con el maestro Pons, hasta los
16 años, cuando entró de segundo maestro de la
escolanía de la catedral de Valencia. Director de
la capilla de música de la misma, 1793, se hizo
carmelita calzado y presbítero. Destacó como
organista. (Molins 1889; Soriano 1855)

Quintana, Juan. Oficial de las secretarías del
Consejo, al comenzar la Guerra de la Indepen-
dencia. Intendente de ejército, 1817-1823.
Director general de Rentas; vocal de la Junta del
Montepío de Oficinas, 1820; caballero de Carlos III;
presidente de la Contaduría Mayor de Cuentas,
1821-1823. (AHN, Estado, leg. 49 C) 

Quintana, Leandro. Subteniente del regimiento
de Asturias, a las órdenes de Riego en enero-
marzo de 1820. (Fernández San Miguel 1820) 

Quintana, Manuel José. Cf. Quintana y Lorenzo,
Manuel José.

Quintana, Manuel Santiago de. Impresor de
Cádiz, 1811. 

Quintana, Pedro. Subteniente del regimiento de
Asturias, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820) 

Quintana, Ramón Nemesio de. Impresor del
Puerto de Santa María, 1820. 

Quintana y Clariana, Andrés. Capitán retirado.
Sociedad Patriótica de Lorencini, 28 abril 1820.
Comerciante, firma la representación del 27 de
abril de 1821. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. Puede ser Andrés Quinta-
na, capitán afrancesado en Barcelona, 1812. (Gil
Novales 1975b)

Quintana y Dávila, Juan Antonio (Cabeza del
Buey, Badajoz, 2 noviembre 1745 - ?, 23 junio
1816). Autor de dos Relaciones de méritos y

servicios, 1770 y 1785. En una exposición que
envió al general Castaños, Cabeza de Buey, 31
mayo 1811, le da cuenta del paradero de sus

cinco hijos. De ellos el más famoso es Manuel
José Quintana, el poeta. (Rodríguez Moñino
1946)

Quintana y Ferrer, Ginés. Letrado, que usó el
seudónimo de Justo Encina, autor de Crítica

semiburlesca de la calificación del impreso

titulado DCB hecha de orden de la Regencia

del Reino por la junta censoria de esta pro-

vincia marítima. Su autor el bachiller Justo

Encina, Cádiz, 1812 (en favor de Gallardo). De
la Junta Interina de Censura de Barcelona, 15
marzo 1820. Diputado a Cortes por Cataluña,
1820-1822, se le cita como redactor del Diario

de Cortes. Jefe político de las Baleares, 1 febre-
ro 1823. Sociedad Patriótica de Palma, febrero -
13 marzo 1823. En su hoja A todos los habitan-

tes de esta provincia, Palma, 1 febrero 1823, se
llama a sí mismo exaltado, es partidario de la
tolerancia de opiniones y del orden, pero no del
de esclavos. Autor también de El jefe político de

las Baleares a sus habitantes, Palma, 19 abril
1823, contra Angulema; y de otros manifiestos
de 29 de abril y de 1 de agosto de 1823. Entregó
el mando a Almodóvar el 21 de octubre de 1823.
(Pérez Vidal 1999; Archivo Municipal de Ciuda-
dela, Menorca; Elvira 2001) 

Quintana y Lorenzo, Domingo Benito. Hermano
del poeta, administrador desde hacía varios de la
gracia del Noveno decimal en el obispado de
Salamanca, de donde salió en 1808 al ocupar la
ciudad los franceses, yéndose a Cádiz. Los bie-
nes de los hermanos en Salamanca quedaron al
cuidado de Toribio Núñez. Juez de primera ins-
tancia de Madrid, 1 junio 1813. (AHN, Estado,
leg. 47 D; El Redactor General, 2 junio 1813;
Robledo 2004; Rodríguez Moñino 1946) 

Quintana y Lorenzo, Manuel José (Madrid, 11
abril 1772 - Madrid, 11 marzo 1857). De origen
extremeño, hijo de Juan Antonio Quintana,
estudió en Madrid las primeras letras y después
latinidad en Córdoba, con Manuel de Salas;
vuelve a Madrid, donde ya el 14 de julio de 1787
recita una oda en la Academia de San Fernando,
y pasa a Salamanca a seguir una carrera jurídica.
Con el primer rector de Salamanca, Muñoz
Torrero, se lleva muy bien, pero no así con el se-
gundo, Tejerizo, quien lo expulsa en 1793, aun-
que es readmitido al año siguiente. Es importante

Quintana, José Ignacio de la
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destacar que sus maestros salmantinos fueron
Meléndez Valdés, Estala y Jovellanos. Prosigue
su carrera poética, al mismo tiempo que se reci-
be de abogado en Madrid, 1795, y que el 24 de
diciembre de 1795 es nombrado procurador fis-
cal de la Junta de Comercio y Moneda. Escribe,
de 1795 a 1798, las odas que le harán famoso,
recogidas en la edición de Poesías de 1802. En
1807 empieza a publicar sus Vidas de españo-

les célebres. En 1800 se casó con María Antonia
Florencia, beldad de la que se separará muy
pronto y que murió en 1820. No tuvo hijos.
Dramaturgo y poeta, es nombrado censor de tea-
tros el 25 de marzo de 1806 y lo será hasta la
Guerra de la Independencia. Patriota en 1808,
publica España libre y Poesías patrióticas. En
su casa de Madrid se reúnen los patriotas, y de
allí saldrá la idea y la primera redacción del
Semanario Patriótico. Secretario de proclamas
de la Junta Central, desde el 9 de enero de 1809
insufla vida y categoría al lenguaje hasta enton-
ces desgraciado de la junta, con la que ya colabo-
raba, sin embargo, desde octubre de 1808.
Quintana interviene en la convocatoria de las
Cortes, pero no es afortunadamente responsable
de una supuesta falsificación en su carácter (de
estamental a moderna). Colaborador de El

Observador, donde publicó el 21 de septiembre
de 1810 el Discurso de un español a los dipu-

tados en Cortes, fechado a 14 de septiembre,
que luego recogió en tirada aparte, Cádiz, 1810
(reimpreso por Adolfo de Castro, y por Dérozier,
y en parte por Riaño). Secretario de la Real
Cámara y Estampilla por decreto de las Cortes
de 10 de abril de 1811, solicitó una dotación igual
a la que disfrutan los ministros interinos del des-
pacho, pero no se le aceptó. Por esta época algu-
nas malas lenguas le llaman panduntur, por un
error cometido al citar una frase latina (nota de
Sainz Rodríguez a su edición de Obras escogi-

das de Gallardo, II). Ante las críticas recibidas
dimite el 4 de julio de 1811, dimisión aceptada el
16. Escribe Contestación de D. … a los rumo-

res y críticas que se han esparcido contra él

en estos días, Cádiz, 23 julio 1811, sin pie de
imprenta, en la que incluye unas «Reflexiones
dirigidas a los hombres sensatos», Cádiz, misma
fecha. Secretario de Interpretación de Lenguas,
individuo de la Comisión de Instrucción Pública,
1813. En 1814 ingresa en la Academia de San
Fernando y en la Española, pero la represión de

este año se abate sobre él, que es encerrado en
la fortaleza de Pamplona. Liberado por la revolu-
ción de 1820, es elegido en 1821 presidente de la
Dirección General de Estudios, para la que
redactará su Informe de 1822. El 8 de octubre
de 1821 la Junta Protectora de la Libertad de
Imprenta, de Madrid, da la razón al jefe político
de Cádiz, Manuel Francisco Jáuregui, que había
denunciado al Diario Gaditano por su falta de
respeto hacia el rey, y no al fiscal de imprentas,
también de Cádiz, Francisco de Villaverde y Rey,
que el 27 de septiembre de 1821 había opina-
do que no había motivo para proceder contra el
periódico (firman Manuel José Quintana y
Mariano Lucas Garrido, secretario) (ACD, Serie

General de Expedientes, leg. 130, nº 39). Una
lista del Archivo General de Palacio le atribuye el
nombre masónico de Cenón. Anillero y presi-
dente de la sociedad desde el 30 de noviembre
de 1821, se refugia en Extremadura en 1823, en
donde redacta sus Cartas a lord Holland, publi-
cadas en las Obras completas de 1852. Autor de la
Canción epitalámica al feliz enlace de S. M. C.

el señor don Fernando VII con la Serma. Sra.

doña María Cristina de Borbón, Madrid, 1829,
impresa por orden del rey. Ayo de la reina Isabel II,
prócer del reino en 1834-1836, director de Es-
tudios de nuevo en 1835, senador electo por
Badajoz, juró el 15 de diciembre de 1837. El 11
de octubre de 1840 fue nombrado ayo de la rei-
na niña. Senador vitalicio a partir de 1845, el 25
de marzo de 1855 fue solemnemente coronado
como poeta en el palacio del Senado por Isa-
bel II. Algunas cartas dirigidas a Musso y Va-
liente en 1830-1839 publica Martínez Torrón,
1993. (Dérozier 1968, cit.; Moratilla 1880; Palau
y Dulcet 1948; Castro 1913, cit.; Riaño de la Iglesia
2004, cit.; El Redactor General, 19 junio 1813;
Llorens 1967; Cueto 1952; AGP, Papeles Re-

servados de Fernando VII, t. 87; Diario de

Barcelona, 18 enero 1830; Vega 2006; Páez 1966;
ACD, Serie General de Expedientes, leg. 130,
nº 39, cit.; Sainz Rodríguez 1986, cit.)

Quintana y Martínez, Manuel Santiago de.

Impresor de Cádiz, 1811-1812. 

Quintanar, marqués de. Se trata probablemente
de Victoriano María de Chaves, que lo era en
1790. Estaba casado con María de la Fuencisla
Artacho (Cárdenas Piera 1989). Uno de los jefes
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militares nombrado por el pueblo en La Coruña
el 30 de mayo de 1808. Consejero de Hacienda,
1817-1819. (Cárdenas Piera 1989, cit.)

Quintanar, marqués de. Consejero de Hacienda,
1817-1819. 

Quintanas, vizconde de las. Cf. Bernaldo de
Quirós Alas Carreño y Huergo, Francisco José. 

Quintanilla. San Sebastián de la Corte, 17 abril
1820.

Quintanilla, Antonio (?, h. 1787 - ?). En 1810
marcha a Chile, en donde combate en las filas
realistas. Brigadier, 1825; mariscal de campo,
17 diciembre 1839. Fecha en Madrid su aut-
obiografía, 9 septiembre 1854, empezada a pu-
blicar en La América, 15 y 28 junio 1884, p. 11-13
y 10-12.

Quintanilla, José. Uno de los que, en nombre del
pueblo, pide el restablecimiento del sistema en
la famosa asonada de Madrid, 9 marzo 1820.

Quintanilla, José. Coronel comandante del pri-
mer batallón del regimiento de Fernando VII, 2
de Infantería de línea, 1819-1822. Pudiera ser el
anterior. 

Quintanilla, José Alonso (Madrid, h. 1793 - ?).
Doctor en Medicina, autor de Disertación

sobre la anatomía de las plantas; y Diser-

tación sobre la fisiología vegetal, 10 diciembre
1815 (ambas en la Colección de disertaciones

sobre varios puntos de agricultura, leídas

por los discípulos de la cátedra del Real

Jardín Botánico de Madrid, a cargo de D. An-

tonio Sandalio de Arias, 1815-1818). Médico
observador interino del Estudio Nacional de
Medicina Práctica, 1821, catedrático de Botá-
nica y Agricultura en la universidad de Madrid.
Autor de Discurso inaugural sobre las utili-

dades de las ciencias que han de enseñarse

en la nueva universidad de segunda ense-

ñanza de la provincia de Cáceres, Cáceres,
imprenta de don Miguel de Burgos, 1822 (dis-
curso leído el 18 de noviembre de 1822), vuelto
a publicar por iniciativa de José T. Pérez Gon-
zález en Cáceres, 1996. (Antón Ramírez 1865,
Quintanilla 1996) 

Quintanilla, vizconde de. Cf. Flórez Osorio, An-
tonio.

Quintanilla, vizconde de. Cf. Flórez Osorio, Joa-
quín. 

Quintano, Andrés Benito. Cf. Quintana, Andrés
Benito.

Quintano, Antonio. Capitán de fragata, 1818;
capitán de navío, 1825; brigadier de Marina,
1833-1837.

Quintano, Juan Clímaco. Escudero de José I,
caballero de la Orden Real de España, 25
octubre 1809. Oficial de la Secretaría de Ha-
cienda, autor de un plan sobre tabacos en-
viado a la Junta Central, diputado suplente
elegido en Cádiz el 22 de septiembre de 1810
por la provincia de Palencia a las Cortes de
Cádiz, juró el día 24. Esto parece estar en con-
tradicción con su afrancesamiento: en no-
viembre de 1811 aparece dando cien reales a
favor de los establecimientos de Beneficencia
de Madrid. Se habla de él como cabildero
reaccionario en las elecciones de Granada de
1813. Consejero de Hacienda, Sala de Justicia,
1819-1820, y del Consejo Real, 1820; juez de
montes y sementeras por las 20 leguas del
contorno de la corte, 1820; miembro suplente
del Tribunal Especial de Guerra y Marina,
1822-1823. (Ceballos-Escalera 1997; AHN,
Estado, leg. 50 A; Calvo Marcos 1883; Merca-
der 1983; Diario Mercantil de Cádiz, 24
agosto 1813; El Redactor General, 27 marzo
1813)

Quintano y Ruiz, Atanasio. Intendente de pro-
vincia, 1814-1823 (en Palencia, 1823).

Quintaus, Fernando. Firma un artículo en El

Heráclito español y Demócrito gallego, La
Coruña, 30 mayo 1820. 

Quintero, Domingo. Intendente de provincia,
1820-1822. 

Quintero, Esteban. Director de arrendamientos
de pan para los cuerpos de la guarnición de
Cádiz e Isla de León. (Diario Mercantil de Cá-

diz, 22 mayo 1815) 

Quintanar, marqués de
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Quintero, F. Enviado a Cádiz por los revoluciona-
rios.  (S. V. G., 2 mayo 1831, en Colección Causas
1865, V, p. 324)

Quintero, José. Cf. Pérez Quintero, José.

Quintero, P. Pone el Vº Bº al «Repartimiento del
segundo millón de reales que ha entregado la jun-
ta de esta ciudad en cuenta de los 20 millones de
la contribución de guerra», Cádiz, 21 junio 1811.
(Diario Mercantil de Cádiz, 25 junio 1811) 

Quintero, Tomás Jesús (Caracas, 30 diciembre
1793 - Madrid, 1837). Estudió en la Universidad
de Santa Rosa de Lima, y fue secretario privado
del arzobispo de Caracas Coll y Prat, a quien
acompañó a España. Secretario de la Sociedad
Patriótica de Amantes del Orden Constitucional,
Madrid, 1820. Publicó Impugnación al número

primero del periódico titulado El Censor,
Madrid, 1820. En mayo de 1821 solicita de las
Cortes que el grado de bachiller en Cánones se le
habilite para el de bachiller en Leyes, cosa que
aprueba la Comisión de Legislación. Después de
la muerte de Coll se quedó en Madrid, como
agente secreto del Gobierno de Colombia. (Dia-

rio de las Sesiones de Cortes, 16 mayo 1821;
Pérez Vila 1960; Gil Novales 1975b)

Quintero Gómez, Ramón (Valladolid, ? - ?). Licen-
ciado, abogado, relator de la secretaría del Conse-
jo Superior de Guerra, cesante en 1820, vuelve a
figurar como relator en activo, 1821-1837.

Quintilla. Guerrillero que, habiéndose incorpo-
rado a la división numantina, fue uno de los que
ocuparon Calatayud el 24 de julio de 1811, aun-
que se vieron obligados a abandonarla muy poco
después. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 28
julio 1811) 

Quintín, Antonio. Tertulia Patriótica de Cazalla
(Sevilla), 1822. El Mensajero le omite el don. 

Quintín Giménez, Santos. Secretario de la Junta
Provisional Gubernativa de Valladolid, 10 marzo
1820. (Basanta 1916)

Quinto, Agustín (?, h. 1774 - ?, 1827). Pro-
pietario y economista aragonés. Afrancesado,
fue nombrado comisario general del Gobierno en

la orilla derecha del Ebro. Corregidor de Caspe,
caballero de la Orden Real de España, 21 febre-
ro 1811 (Gazeta de Madrid del 25) y publicó la
proclama A los corregidores de su distrito,
Mora de Ebro, 26 mayo 1811, en la que anuncia
la próxima caída de Tarragona, y avisa de que ya
se ha acabado el tiempo de amnistías y perdones.
Cuando Suchet vuelva «para tomar las fronteras
de la tan insultante, como cobarde Valencia,
dejará caer todos los efectos de su resentimien-
to contra aquellos pueblos y personas que se
hayan extraviado de sus deberes»; y él, Agustín
Quinto, les negará todo consuelo, como otras
veces lo ha hecho, «como instrumento del
Gobierno a quien sirvo, única tabla que puede
librar mi patria del naufragio» (Gazeta Nacional

de Zaragoza, 2 junio 1811). Publica otra procla-
ma Habitantes del partido de Morella, Morella,
29 octubre 1811, en la que tras lamentar que
Valencia se haya dejado engañar por un general
vendido a Inglaterra, por una turba de frailes
desvariados, y por un pueblo bajo y alevoso,
amigo del asesinato y del robo, amenaza a los
que no se sometan con el castigo que merece su
conducta (Gazeta Nacional de Zaragoza, 14
noviembre 1811). Después fue prefecto de Po-
licía de Valencia. El 3 de marzo de 1812 bautizó
a un hijo en la catedral, del que fueron padrinos
Suchet y su esposa (Gazeta de Valencia, 6
marzo 1812). Mantuvo estrecha amistad con
Moratín, iniciada tal vez durante la estancia del
escritor en aquella ciudad en 1812. Un discurso
pronunciado el 20 de octubre de 1812 en la
Junta General de la Academia de San Carlos, de
la que era académico de honor, atestigua asimis-
mo la afición de Quinto a las letras (Gazeta de

Valencia, 23 octubre 1812). En 1814 se en-
cuentra exiliado en Perpiñán, donde se signifi-
ca por su oposición al régimen absoluto de
Fernando VII. Entre 1816 y 1819 reside en Bag-
nères. En 1818 se publica en Madrid, en la im-
prenta de Collado, su Curso de agricultura

práctica, conforme a los últimos adelanta-

mientos hechos en esta ciencia, y a las mejores

prácticas agrarias de Europa, 2 vols. La terce-
ra parte de este tratado, publicada en la misma
fecha y lugar, es una fábula de carácter agrarista
titulada El barón de Robinski o la moral del

labrador. Estas obras, como otras de su género
aparecidas en la misma época, pretendían contri-
buir a la mejor explotación de la tierra mediante
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la difusión de ciertos rudimentos técnicos o prin-
cipios morales entre la clase media rural. El
Curso tuvo nueva edición con el título de Nue-

va guía de labradores, Madrid, 1861 (Antón
Ramírez 1865). En diciembre de 1819, la Mis-

celánea de Comercio, Artes y Literatura publi-
ca en varias entregas un largo artículo suyo
sobre agronomía. En 1820 regresa a España.
Probablemente sea el autor de una Defensa de

tres puntos de nuestra Constitución, firmada
A. de Q. e impresa en Zaragoza en 1820, texto
que sitúa a su autor en las proximidades del libe-
ralismo exaltado. En agosto de 1821 participa en
el recibimiento que la Tertulia Patriótica de
Alcañiz dispensa al general Riego. Es encargado
de dirigir las medidas sanitarias contra la propa-
gación de la fiebre amarilla en Mequinenza, tarea
que, al parecer, desempeñó con éxito. Poco des-
pués se le nombra supervisor del hospicio y esta-
blecimientos de beneficencia de Zaragoza. En
carta publicada por el Diario Constitucional de

la Ciudad de Zaragoza, 20 octubre 1822, niega
ser autor del Diario Constitucional Observador,
según había afirmado El Zurriago, nos 71 y 72. A
partir de mayo de 1823 se halla nuevamente en
Bagnères, donde le encuentra Moratín ese mismo
año, y en marzo de 1825 pasa por Oloron de
regreso a Zaragoza. En un epitafio escrito segu-
ramente por Moratín (BN, manuscrito, 18666/25)
se dice de Quinto que «adquirió con el estudio /
de la filosofía, de los cánones y de las leyes / el
difícil arte / de conocer y gobernar a los hom-
bres». (AN, F7, 11996; Gil Novales 1975b; Gazeta

Nacional de Zaragoza, cit., y 28 octubre 1810;
Antón Ramírez 1865, cit.; Ceballos-Escalera 1997;
artículo escrito por Juan Francisco Fuentes
Aragonés, muy modificado después) 

Quiñones, José. Vecino de Trujillo (Badajoz).
Autor de la memoria Males que pueden produ-

cir los vicios en cada uno de los tres ramos de

prosperidad pública, presentada a la Sociedad
Económica Matritense. (Moral Roncal 1997)

Quiñones, José María. Abogado, diputado por
Puerto Rico a las Cortes ordinarias de 1813-1814,
a las que se incorporó el 25 de noviembre de 1813,
permaneciendo en ellas hasta el 10 de mayo de
1814. Fue derrotado por Ostolaza para el puesto
de secretario de las Cortes. Diputado también a las
Cortes de 1822-1823, miembro de la Diputación

Permanente de las mismas, 1823. (Lista Diputados
1813; Rieu-Millan 1990; Ocios de Españoles

Emigrados, III, nº 12, marzo 1825, p. 219) 

Quiñones de León, José, marqués de Monte-

virgen. Oficial de la Secretaría de Hacienda.
Departamento de la Península, 1823. Durante el
Trienio compró fincas desamortizadas en León.
Procurador en Cortes por León, 1834-1836;
diputado por León, 1837-1840; ministro de
Hacienda, interino, 6 septiembre 1838, en pro-
piedad, 9 octubre - 21 noviembre 1838; diputado
de nuevo, segunda legislatura de 1843-1846.
Senador vitalicio, juró el 7 de diciembre de 1848.
El título fue creado por Carlos III en Nápoles. En
1852 Isabel II lo hizo título del reino. (También
se le llama José Vigil de Quiñones.) (Moratilla
1880; Aguado Cabezas 2003; Páez 1966) 

Quio Tecanhuey, Félix. Cf. Quioy y Tehuanhuey,
Félix. 

Quioy y Tehuanhuey, Félix. Regidor de Puebla
de los Ángeles, 1820, diputado por Puebla de los
Ángeles a las Cortes de 1820-1822, tomó asiento
el 29 de marzo de 1821. (Benson 1971)

Quiroga, Antonio (Betanzos, La Coruña, 1784 -
Madrid, 1841). Ingresó en la Marina, pasando al
Ejército de Tierra después de Trafalgar. En 1818
era coronel, destinado al ejército expedicionario
de Ultramar. Preso en 1819 como consecuencia de
la llamada conspiración del Palmar, se encontraba
suspenso de su grado y arrestado en el convento
de Santo Domingo, de Alcalá de los Gazules (Cá-
diz). Siguió no obstante los preparativos del alza-
miento que iba a realizar Riego, no él, en 1820.
Por su graduación superior se le consideraba el
jefe del movimiento de 1820, pero su actuación en
aquellos días decisivos no estuvo a la altura de lo
esperado. Su alocución Soldados, San Fernando,
5 enero 1820, puede verse en Alba Salcedo, 8-9.
Triunfante el movimiento vio su nombre, unido
siempre al de Riego, en las exaltaciones populares,
sin posibilidad alguna de superar a su compañero
y rival. Promovido a mariscal de campo, gran cruz
de San Fernando y ayudante de campo de S. M.,
socio de honor de la Sociedad Patriótica de La
Coruña, 24 abril 1820 (su aceptación llegó el 12 de
mayo), y elegido diputado a Cortes por Galicia,
1820-1822; el 23 de junio de 1820 hizo su entrada

Quiñones, José
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en Madrid, siendo recibido en triunfo, como era
sólito, pero él aprovechó el viaje para desmarcar-
se de sus compañeros, y empezar a hacer una
bonita fortuna en la moderación. Socio de la
Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 25 junio
1820. Comprador de bienes nacionales, cortó
mucha madera en la Granja de Cernadas, cerca de
Betanzos, que había pertenecido al monasterio de
San Martín en Santiago. Como se quejó de sus
pocos recursos, una serie de folletos denunció
oportunamente su «economía prodigiosa», es
decir, su egoísmo interesado. Elegido comandante
de la Milicia Nacional Voluntaria bilbaína, agosto
1821. Comandante general de Galicia, 1823. Una
lista del Archivo General de Palacio le da el nombre
masónico de Bruto. A la caída de la Constitución
emigró a Inglaterra, en donde publicó The conduct

of General Quiroga during the late events in

Spain, London, 1823; no se mezcló en asuntos de
conspiraciones, sino que se dedicó a los negocios,
como representante de compañías inglesas cerca
de los gobiernos de la América hispana, e incluso a
la fabricación de polvos dentífricos, que todavía se
anunciaban en 1855 (cf. Las Cortes, Madrid, 6 ene-
ro 1855). Condenado a garrote en ausencia, 1826.
Estuvo incluido en la primera categoría de ayu-
dados del Gobierno de Luis Felipe: 150 francos
mensuales a los que no tenían a la familia consigo, y
200 a los que la tenían. Regresó a España en 1834,
estuvo implicado en enero de 1835, según parece,
en la famosa acción de Cardero, ascendió en 1837 a
teniente general, ejerciendo de capitán general de
Aragón, 1837, y de Castilla la Nueva, 1839. Inspec-
tor general de la Milicia Nacional del Reino, cesa el
1 de junio de 1839. Su despedida «A la Milicia
Nacional del Reino», Madrid, 2 junio 1839, se
publica en El Guirigay, 3 junio 1839. Era cuña-
do de Juan Van Halen. (Historia de los Genera-
les 1840; Gil Novales 1975b; Enciclopedia
Gallega 1974; Guiard 1905; García Rovira 1987,
p. 283; AGP, Papeles Reservados de Fernan-

do VII, t. 87; Páez 1966; Van Halen 1827, I, p. 367;
Reig Salvá 1972)

Quiroga, hermanos. Guerrilleros gallegos en la
Guerra de la Independencia, de los que se cuenta
que el 10 de junio de 1809 detuvieron en Mon-
tefurado (Lugo) durante cinco horas al ejército
de Soult y lo hostigaron hasta las inmediacio-
nes de Puebla de Sanabria (Zamora). (Martínez
Salazar 1953) 

Quiroga, Joaquín. Subteniente del regimiento
de Monterrey que, con los de igual clase Juan
de Pazos y Patricio Alonso, libró un combate
contra los franceses en las inmediaciones de
Villadangos (León), junio 1811. Los franceses
tuvieron 23 muertos y 55 quedaron prisioneros.
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 9 julio 1811) 

Quiroga, José. Capitán de fragata en El Ferrol,
1809-1823.

Quiroga, Juan. En abril de 1810 se hallaba en
Badajoz; la Junta de Galicia le comisionó pasar
a Cádiz para felicitar al Consejo de Regencia
por su instalación. (Martínez Salazar 1953)

Quiroga, Juan. Teniente coronel, 1815; coronel,
1819; teniente de rey en Valladolid, 1815-1820.

Quiroga y Apeolaza, Juan Miguel de (Santiago
de Chile, 24 mayo 1774 - Zaragoza, 10 octubre
1845). Cadete en el regimiento de Infantería de
Granada, 1795, subteniente en el mismo, 1798.
Estudió en la Academia de Zamora. Participó
en 1795 en la guerra contra la República Fran-
cesa. Subteniente de Ingenieros, 1801, teniente
de Ingenieros en Alcalá, uno de los fugados a
Zaragoza en 1808. Allí se distinguió sobre todo
el 4 de agosto de 1808. Palafox le ascendió a
capitán, y la Junta Central le dio el grado de
coronel de ejército, 1809. Al acabar el segundo
sitio, permaneció cinco años prisionero en
Francia. Su expediente de purificación, comen-
zado el 1 de julio de 1817, se dilató hasta 1820,
y sólo en febrero de 1821 obtuvo otra vez sus
despachos. Luchó contra facciosos y franceses
en 1822 y 1823. Destinado en Zaragoza en 1823,
quedó en situación de indefinido en 1824, e ili-
mitado en Cádiz, 1826. Purificado este año, el
20 de septiembre de 1827 se le destinó a Filipi-
nas. Coronel de Ingenieros, 1832; brigadier de
ejército, 1838; mariscal de campo por méritos
de guerra, junio 1840. Fue director subinspec-
tor de Ingenieros. Poseía las grandes cruces de
San Hermenegildo, San Fernando e Isabel la
Católica, y fue declarado dos veces benemérito
de la patria en grado heroico y eminente. Su
hijo Juan Miguel de Quiroga y Espinosa ingresó
en 1834 de cadete de menor edad. (AGMS; La
Sala Valdés 1908)
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Quiroga y Quindós, José. Vocal por Betanzos en
la Junta Suprema de Galicia, 1808, en la que cesó
al ser nombrado jefe del regimiento provincial de
Betanzos. (García Rámila 1930)

Quiroga de Uría, Juan Bernardo. Abogado, vocal
de la Junta de Galicia, diputado por la provincia de
Orense a las Cortes de Cádiz, elegido el 15 de ma-
yo de 1810, juró el 24 de septiembre de 1810.
Elegido vicepresidente de las Cortes, 24 noviem-
bre 1812. (Calvo Marcos 1883; Guía Política
1812) 

Quirós. Jefe guerrillero en la serranía de Ronda
(Diario de Badajoz, 28 junio 1810). Pudiera ser
alguno de los siguientes. 

Quirós. Guerrillero, que atacó en Asturias, a fina-
les de mayo de 1810 (Gazeta de Valencia, 27 julio
1810), y por la parte de Lena, el 28 de junio de
1810. (Diario de Badajoz, 11 julio 1810)

Quirós, Antonio, alias el curilla de Estepa

(Estepa, ? - ?, finales 1817). Guerrillero de la
partida de los Guerra, muerto en el patíbulo.
(Díaz Torrejón 2001)

Quirós, Francisco (Estepa, h. 1798 - ?, 28 enero
1812). Guerrillero de la partida de los Guerra,
muerto en combate. (Díaz Torrejón 2001)

Quirós, Francisco José de. Autor de un artículo,
Jerez, 28 octubre 1813, El Redactor General, 2
noviembre 1813, contra otro en el Diario

Mercantil de Cádiz firmado por el «Jerezano»,
quien critica la reposición de Francisco Jiménez
de Bagues. 

Quirós, Jaime. Teniente de Artillería, autor del
epigrama Al Excmo. Sr. don Luis Lacy, décima
(El Ciudadano por la Constitución, 20 abril
1814). Presidente de la Sociedad Patriótica de
La Coruña, 3 mayo 1820.

Quirós, José. Presbítero, jefe en 1811 del cantón
del sur, de la serranía de Ronda, con residencia
en Benarrabá. (El Conciso, 3 septiembre 1811) 

Quirós, José de. Liberal en el Trienio, al que se
le imputan violencias contra absolutistas. (Sán-
chez Romero 2000) 

Quirós, Valentín (Ronda, h. 1772 o 1773 - ?).
Soldado distinguido, 7 marzo 1786, luchó en la
guerra de 1793-1795 en Rosellón y Cataluña,
sentando plaza de cadete el 4 de noviembre de
1794, siendo a los cuatro días portaestandarte, y
ascendiendo sucesivamente a alférez, 16 agosto
1797, segundo teniente, 15 junio 1801, y tenien-
te, 21 agosto 1802. Participó en la Guerra de la
Independencia en Extremadura y Andalucía. La
Junta de Sevilla, 13 diciembre 1808, le nombró
capitán del regimiento de Cazadores de Sevilla.
Se casó en 1811 con Nicolasa Ximénez, residen-
te en la Isla de León. Ascendió a sargento mayor,
18 enero 1813, y fue nombrado comandante, 17
febrero 1814. En 1817 lo era del escuadrón de
Voluntarios de España. (AGMS) 

Quirós y Millán, José María. Autor de Voz impe-

riosa de la verdad y desengaños políticos

contra preocupaciones vulgares, México,
1810; Memoria de Estatuto. Idea de la rique-

za que daban a la masa circundante de

Nueva España sus naturales producciones

en los años de tranquilidad, Veracruz, 1817.
Diputado por Sonora y Sinaloa a las Cortes
de 1820-1822, en las que juró el 29 de mayo de
1821. Diputado por Veracruz a las Cortes siguien-
tes, 1822-1823. Siguió publicando Balanza del

comercio marítimo hecho por el puerto de Ve-

racruz en el año 1819, México, 1820; y sucesi-
vamente, año 1820, Veracruz, 1821; Memoria

de Estatuto, Veracruz, 1821; e Ideas políticas

económicas de gobierno, Veracruz, 1821.
(Palau y Dulcet 1948; Benson 1971) 

Quirós Morales, fray Joaquín Eusebio (Cádiz, 14
agosto 1722 - Sevilla, 14 febrero 1812). Hijo de
Pedro Quirós y de Ignacia de Morales, se hizo
franciscano en Jerez de la Frontera. Estudió
filosofía en Jerez y teología en Sevilla, siendo
varias veces ministro del convento de Sevilla,
definidor y provincial dos veces, y examinador
sinodal de Sevilla y Granada y de la abadía de
Alcalá la Real. En su casa de Sevilla formó
una buena biblioteca, gracias también a que se
le dio una capellanía. Publicó Cuaderno y re-

copilación de las preces, antífonas, salmos,

oraciones, que se dicen en esta... iglesia de

Sevilla en las rogativas, Sevilla, 1779; Apo-

logía por los curas del Sagrario, Sevilla,
1780; Reflexiones canónico-regulares sobre

Quiroga y Quindós, José
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el particular derecho que tienen los reli-

giosos... de san Francisco para obtener

capellanías y beneficios eclesiásticos que

no sean capitulares; y sobre la facultad del

Rmo. P. ministro general su superior para

poderlos dispensar en el voto de pobreza...,
Écija, 1794; Memorias históricas sobre el

origen y antigüedad del orden tercer regu-

lar instituido por san Francisco, manuscrito;
Cursus philosophiae, manuscrito; Cursus

theologiae, manuscrito. Con la Guerra de la
Independencia lo perdió todo, ciego y desam-
parado ejerció la mendicidad por las calles de

Sevilla, hasta que por intervención de la con-
desa de la Mejorada el cabildo eclesiástico lo
internó en la Casa de los Venerables, en donde
murió. (Cambiaso 1829; Palau y Dulcet 1948) 

Quisin. Gobernador francés de Morella, que el 16
de julio de 1810 se negó a rendir la plaza ante
Juan O’Donojú. (Gazeta Extraordinaria de

Valencia, 22 julio 1810; Diario Mercantil de Cá-

diz, 16 agosto 1810)

Quitarte, Félix. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. 
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Rabadán, fray Antonio. Regente de Estudios del
convento de Agustinos Calzados de Sevilla, vocal
de la Junta de Sevilla, 1831 (S. V. G., 14 abril
1831, en Colección Causas 1865, V, p. 308; Gil
Novales 1986a)

Rabadán, Carlos (Vigo, 1796 - ?). Hijo de un
teniente coronel retirado; subteniente, julio
1809; teniente, 1811. Teniente agregado al regi-
miento de Asturias, a las órdenes de Riego en
enero-marzo de 1820. En 1829 se hallaba en Li-
verpool y en 1830 los dos hermanos Carlos y José
se trasladaron a los Estados Unidos. En Fila-
delfia formaron parte de una sociedad secreta, la
Gran Junta de Varones Constantes, pero pronto
Carlos abandonó la política para dedicarse a la
enseñanza del español. Afincado en Nueva York,
se relacionó con el cónsul Stougton, colaboró en
el Mercurio y en el Redactor, y publicó Manes-

ca’s Oral System of teaching living Languages,

illustrated by a Course of Lessons in Spanish

through the Medium of the English, New York,
Spanish Printing-Office, 1846, basado en un libro
de John Manesca. En febrero de 1870 dirigió un
memorial al regente Francisco Serrano, repetido
en noviembre, por el que solicitaba ayuda para vol-
ver a España. A cambio renunciaría a los atrasos

que se le debían. El 3 de septiembre de 1871 se
le contestó que no se le podía admitir la petición,
por no presentar justificantes. (Gil Novales 1976;
Vilar, M. 1996)

Rabadán, Diego (? - ?, 1819). Poeta callejero o
coplero murciano, librero de viejo en la plaza de
las Descalzas de Madrid. Colaboró con sus poe-
sías en el Diario de Madrid, 12 y 14 mayo y 20
junio 1814 y 22 abril 1817. Autor de Cañonazos

a tres descargas: primera de metralla, contra

el inicuo emperador Napoleón y sus infames

secuaces, embrolladores de Europa: donde

resuenan sus heroicidades y progresos en la

bien rumiada y mal digerida conquista de

España; segunda, de bala roja almirantera, o

Gazeta de Aranjuez, Pinto, Pantoja y Vi-

llaviciosa; que retumba la vida y milagros del

embuchado extremeño don Manolo Godoy; y

avanza a sus pestíferos satélites; tercera, de

salva real, que inspira elogios a la feliz exal-

tación al trono de nuestro amadísimo rey

don Fernando VII (que Dios guarde) su plau-

sible entrada en Madrid, sus virtudes, ino-

cencia, sufrimiento en las persecuciones de

Godoy; y resignación en el cautiverio en

Francia. Asimismo se elogian las supremas
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juntas gubernativas de las provincias, y a

varios Excmos. generales: abrazando en

unas y en otras los sucesos más singulares

ocurridos en esta época, que será la más

notable a la posteridad, Madrid, 1808; y de
Salvas de las musas, cuatro elogios en déci-

mas, cuartetos y sonetos, el primero de las

Cortes y Regencia de España, felicitando su

plausible traslación a Madrid, los siguientes

al heroico pueblo matritense, Madrid, 1814. En
la Gazeta de Murcia, 24 mayo 1814, se publican
un soneto y unas quintillas suyas, dedicadas a la
vuelta a España de Fernando VII. José Aparicio
pintó un retrato suyo. (Palau y Dulcet 1948; Tejera
1922; Mesonero 1994; Gómez Imaz 1910; Ossorio y
Bernard 1975; Semanario Pintoresco Español,
25 diciembre 1836 [con retrato]; Páez 1966)

Rabadán, José (Vigo, ? - ?). Hermano de Carlos
Rabadán, capitán del ejército de Riego en 1820. En
1827 se hallaba en Londres y en 1829 en Liverpool.
Casado con Jane Sweet, en 1830 los dos hermanos
y la esposa de José se trasladaron a los Estados
Unidos. (Gil Novales 1976; Vilar, M. 1996)

Rabanera, Antonio. Comandante del segundo bata-
llón del regimiento de Málaga, 31 de Infantería
de línea, 1820-1821. 

Rabanera, Manuel. Capitán ayudante mayor del
primer batallón del Tren, departamento de Arti-
llería de Barcelona, 1819-1820. Yo no sé si será
éste el Rabanera de Artillería y en Barcelona, que
denunció a Díaz Morales, según La Tercerola,

nº 11. (Gil Novales 1975b)

Rabanera, Romualdo. Subteniente de Artillería
en Cádiz. El 25 de abril de 1821 una comisión
representativa de Algeciras le señala, junto a
otros, como desafecto a la Constitución y pide
que sea separado de su empleo. Las autoridades
optan por que no vuelva más a su destino. (El

Universal Observador Español, 9 mayo 1821)

Rabassó, Miguel. Depositario de Rentas de
Llerena (Badajoz). Firma la representación del
27 de febrero de 1821. 

Rabé, Juan de Dios. Vocal por Córdoba en la
Junta Central, 25 septiembre 1808 (Gazeta

Extraordinaria de Zaragoza, 5 octubre 1808).

Llegó a La Carolina el 22 de noviembre de 1809,
conocedor ya de la derrota de Ocaña (Gazeta de

Valencia, 8 diciembre 1809). En enero de 1810
se hallaba en Córdoba, de paso para Sevilla, pues
era uno de los vocales comisionados por la Junta
Central para la defensa y seguridad de estas pro-
vincias. (Gazeta de Valencia, 30 enero 1810)

Rabel y Pareras, Joaquín. Liberal almeriense, miem-
bro de la Milicia Nacional Voluntaria, que se ha-
cía llamar Hijo de Riego. (Guillén Gómez 2000a)

Raboso, Juan Manuel. Cuando el regente de la
Puebla de Don Fadrique (Toledo), Manuel
Antonio Fernández Garrido, intentó incorporarlo
al ejército, alegó que era hijo de una pobre viuda,
y en consecuencia se negó. El regente insistió,
pues sabía que Juan Manuel tenía la intención de
casarse con la hija de José Venancio, lo que le hizo
pensar que su único propósito era defraufar a la
ley; para ello también había ocultado la talla.
Dispuso la prisión de Juan Manuel, pero éste logró
amotinar al pueblo contra el regente, 1809, quien
tuvo que huir. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 154)

Racax, Justo (Ejea de los Caballeros, Zaragoza,
h. 1765 - ?). Cadete en el primer batallón de
Voluntarios de Infantería ligera de Aragón, 17
marzo 1794; segundo subteniente, 18 diciem-
bre 1794. Participó en la guerra contra la
República Francesa, en la zona vasco-navarra
(región de Sara, etc.). Primer subteniente, 28
enero 1799; segundo teniente, 20 agosto 1801.
Hizo la campaña de Portugal, 1801, fue promo-
vido a segundo ayudante el 29 de enero de
1805, siempre en la misma unidad. Defensor de
Zaragoza, Palafox le ascendió a sargento mayor,
30 noviembre 1808. Comandante de Hostalrich,
1816. (AGMS)

Rada, Carlos Celestino. Comisario ordenador
jubilado, 1820-1822.

Rada, Joaquín Antonio. Consejero de Navarra,
firmante, con el marqués de Vallesantoro, del
Bando sobre mantener el sosiego público,
Pamplona, 6 mayo 1808. Miembro honorario del
Consejo Real, 1817. (Vallesantoro 1808)

Rada, Juan de Dios de la. Director de El hombre

libre, Granada, 1822. 

Rabadán, José
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Rada, Manuel de. Abogado de los Reales
Consejos, corregidor y capitán de Guerra de
Medina-Sidonia, 1809. Autor de Plan para

levantar en Medina-Sidonia cuatro partidas

de vecinos honrados que actúen en su térmi-

no, presentado a la Junta Central. (AHN,
Estado, leg. 32, doc. 235 y leg. 51)

Rada, Manuel de. Juez de Santander, que en
1813 quiso obligar a los impresores José Manuel
de Mendoza y Francisco Javier de Riesgo a con-
tinuar la impresión de El Montañés, pero no lo
logró. (Simón Cabarga 1968)

Rada, Manuel de. Alcalde mayor de Tarragona,
1819-1820; juez de primera instancia de Tarra-
gona, 1821-1823, interino en 1821. 

Rada de Martí, Petrona. Socia de la Sociedad
Económica de Cádiz, 1 febrero 1827. (Acta 1830b)

Radón, José (Valls, Tarragona, 27 septiembre
1768 - ?). Hijo de Ramón Radón y de Antonia
Sarraima, quienes, carentes de bienes de fortu-
na, se establecieron en Madrid en 1770, donde
José estudió humanidades, filosofía, mate-
máticas y física experimental, pasó a Alcalá de
Henares donde ganó dos cursos de derecho civil,
pero por la muerte del padre tuvo que volver a
Madrid, en donde estudió derecho natural y
disciplina eclesiástica. Alumno en el nuevo
Observatorio Astronómico de Madrid, abandonó la
jurisprudencia, fue nombrado profesor de mate-
máticas del mismo y por encargo del director,
Salvador Jiménez Coronado, escribió Tratados de

matemáticas, necesarios a los artífices para la

perfecta construcción de instrumentos astronó-

micos y físicos, Madrid, 1794-1797. Hacia 1802
fue comisionado para ir a París a ampliar sus cono-
cimientos de química, pero el comienzo de la
Guerra de la Independencia le redujo a condición
menesterosa. Al cabo de diez años volvió a España,
recuperó su cátedra y fue agregado al Museo de
Ciencias de Madrid, siendo al mismo tiempo indi-
viduo de las comisiones directiva y económica del
Jardín Botánico. Individuo de la Diputación Pro-
vincial de Madrid, 1820; presidente de la Sociedad
Patriótica de Amantes del Orden Constitucional,
Madrid, 7 junio 1820. Publicó Apuntes para un

proyecto de arreglo de medidas, pesos y

monedas, Madrid, 1835; y Programa del grupo

en mármol compuesto y ejecutado por el

escultor D. José Álvarez, que era cuñado suyo.
(Torres Amat 1836)

Rafael (? - Ibi, Alicante, marzo 1812). Guerrillero
capuchino, detenido por el general Harispe el 9
de marzo de 1812 en Ibi con ocho compañeros.
Todos ellos fueron ejecutados en seguida (Gazeta

de Valencia, 17 marzo 1812). Probablemente es
el mismo que el siguiente.

Rafael, Hermano Lucas. Guerrillero que se echó
al monte después de ver morir a su padre a
manos de los franceses. (Martin 1969)

Rafal, IX marqués de. Cf. Melo de Portugal
Fernández de Heredia, Vicente. 

Rafecas, José. Sociedad Patriótica de Pamplona,
10 junio 1820.

Rafol y Fernández, Antonio (Villanueva y Geltrú,
Barcelona, 17 abril 1757 - Tarragona, 6 julio
1830). Estudió música en Montserrat, 1767-
1772. Primer violín por oposición en la catedral
de Tarragona, arpista y compositor, autor de
Tratado de la sinfonía, Reus, 1801. (Soriano
1855; Palau y Dulcet 1948)

Ráfols, Antonio. Cf. Rafol y Fernández, Antonio. 

Ráfols Bruna, sor María (Villafranca del Panadés,
5 noviembre 1781 - Zaragoza, 30 agosto 1853).
Hija de Cristóbal Ráfols y Margarita Bruna, fue
fundadora de la congregación Hermanas de la
Caridad de Santa Ana, con la que, gracias a la
intervención del sacerdote catalán Juan Bonalt,
llegó a Zaragoza en 1802, aunque la congregación
no se instaló hasta el 28 de diciembre de 1804. En
un primer momento se hizo cargo de los enfermos
y dementes del Hospital de Santa María de Gracia,
pero en 1808 su acción se extendió a todos los
hospitales de la ciudad. Incluso fue a las filas ene-
migas a buscar medicinas y víveres. Después de la
Guerra de la Independencia, en momento indeter-
minado, la protección que dio a algunos serviles,
según parece, hizo que se la desterrase a Huesca.
En 1850 tuvo un ataque de parálisis, del que ya
no se recuperó. Sus Profecías se publicaron en
Barcelona, 1939, 2ª edición en 1940. (La Sala
Valdés 1908; Casado 1910; Palau y Dulcet 1948)
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Ragar, Andrés. Figura en la correspondencia
secreta de 1830-1831, en relación con Marco-Artu
en Madrid y con Guadalajara y Toledo. (Colección
Causas 1865, V, p. 226; AMJ, Armario reservado

de Isabel II, leg. 15, expte. Marco-Artu)

Ragusa, duque de. Cf. Marmont, Auguste-Frédéric-
Louis Viesse de. 

Rahel. El 14 de diciembre de 1810 se dice que es
uno de los que todavía no han llegado (a la posi-
ción de su jefe en torno a Vélez Rubio), por
haber sido sorprendido (Gazeta de la Junta

Superior de Gobierno de Valencia, 21 diciem-
bre 1810). Acaso es errata, por Rave, Juan José.

Raimbert, Juan. Profesor de lengua francesa,
que empieza su enseñanza el 1 de marzo de 1813
en la escuela pública y gratuita abierta en una de
las salas de la Academia de Cordells, al lado del
palacio del Obispo, en Barcelona. (Diario de

Barcelona, 28 febrero 1813)

Raimond. Uno de los redactores del Diario de

Madrid en la época afrancesada, 1808. (Ramírez
Luque 1808)

Raimond, Luis Manuel. Vicecónsul en Baldrol
(Francia), 1820-1822.

Rais. Rector de los agustinos de Huesca, nom-
brado el 18 de julio de 1808 vocal de la junta de
la ciudad. (Gil Novales 1990a)

Rais, fray Mariano. Padre maestro, dominico,
autor junto con el P. Luis Navarro de Historia de

la provincia de Aragón, Orden de Predica-

dores, desde el año 1808 hasta el de 1818: su-

presión y restablecimiento de sus conventos,

y servicios hechos por la misma a la religión

y a la patria, Zaragoza, 1819. 

Rajoler de Castellvell. Cf. Ciré, Ramón. 

Ram de Víu y Pueyo, Rafael, barón de Hervés (?
- Mora de Rubielos, Teruel, 27 diciembre 1833).
Burócrata dentro del ejército le llama Pedro
Rújula. Durante la Guerra de la Independencia
Palafox le nombró gobernador de Alcañiz y su
partido. El 28 de noviembre de 1809 comunica que
tiene formadas varias compañías de escopeteros,

entre ellas la de Tronchón, que salió a combatir
al enemigo, al mando de Simón la Plana (Gazeta

de Valencia, 15 diciembre 1809). Su parte,
Campo de Alcañiz, 8 mayo 1810, en Gazeta de

Valencia, 22 mayo 1810. Muy amigo de que
constasen sus servicios dio a la estampa Copias

auténticas de los documentos originales que

acreditan los servicios, que desde el principio

de la actual convulsión política y militar ha

prestado a la patria, Zaragoza, 1813 (Palau sin
embargo lo fecha hacia 1830). Gran cruz de
Carlos III, 1814. Poco después obtuvo el despa-
cho de comandante de Infantería retirado, pero
en 1817 solicitó el título de conde, alegando sus
méritos en la Guerra de la Independencia, y le
fue denegado. De nuevo corregidor y gobernador
interino de Alcañiz y su partido en el Trienio,
intervino al parecer en la guerra realista y publicó
una Relación de méritos, 5 noviembre 1823. Go-
bernador militar y político de Teruel, 1824, decli-
nó en noviembre de este año el nombramiento de
comandante de los voluntarios realistas. Ya en
1827 inspiraba grandes sospechas, por sus viajes
entre Valencia, Teruel, Zaragoza y Calatayud, y
por el grado de coronel que ostentaba, totalmen-
te inmerecido, según el intendente de Policía.
Corregidor y gobernador de Valencia, 1828. En
1833 se inclinó por don Carlos, pero ante el poco
éxito que tuvo, se trasladó a Vinaroz, y de allí a
Morella, cuya junta facciosa presidió. La derrota
le costó la vida. Su hijo José Ram de Víu y
Navarro de Aragón solicitó el 9 de septiembre de
1866 la sucesión en el título. (Gazeta de Valen-

cia, cit.; Catálogo Títulos 1951; Rújula López
1998)

Rama y Arcas, Juan Antonio. Corregidor de
Carrión (?), 1817-1819. 

Ramajo, Manuel. Cf. Pérez de Ramajo, Manuel. 

Ramal, Romualdo. Vecino de Molina de Aragón,
representante del estado general en la Junta
Suprema, 24 junio 1808 (Arenas López 1913).
Vocal, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Rambau, José. Soplón o empleado del gobierno
intruso en Sevilla, preso en las cárceles de la ciu-
dad después de la salida de los franceses, denun-
ciado muy agriamente por R. J. de A., en Diario

Crítico General de Sevilla, 3 mayo 1814.

Ragar, Andrés
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Rambla, José. Guerrillero, jefe de una banda con
sede en Beceite (Teruel). El 3 de septiembre de
1810 intentó quemar el campamento enemigo,
sito en Armas del Rey, entre Cherta y Pinell. No
lo consiguió, pero les causó grandes bajas, y al
día siguiente escapó del cerco en el que trataban
de meterle. El día 10 una partida de su obedien-
cia, al mando del capitán Francisco García, asal-
tó entre Batea y Gandesa un convoy de trigo y
harina, de más de mil cargas, y se llevó 114 acé-
milas cargadas de trigo, e hizo algunos prisione-
ros, entre ellos un empleado en Tesorería y una
mujer vestida de hombre (Diario de Valencia,
citado en Gazeta de Aragón, 24 octubre 1810).
El 25 de septiembre de 1810 atacó a los conduc-
tores de dos carros que llevaban víveres para el
ejército francés, matando a uno e hiriendo a
otro; por lo que Suchet el 14 de octubre de 1810
impuso a Beceite una contribución extraordina-
ria, a fin de resarcir con ella a la viuda del muer-
to, Lorenzo Ferrer, y al herido, Matías Sanz
Zueco (Gazeta Nacional de Zaragoza, 28 octu-
bre 1810). Sostuvo una acción con un convoy
que salía de Beceite, al que le causó varios muer-
tos, y se apoderó de unos cuantos prisioneros,
además de 50 cahices de trigo y 5.000 cabezas de
ganado. (Gazeta de Valencia, 6 noviembre
1810; Gazeta de Aragón, cit.; Gazeta Nacional

de Zaragoza, cit.)

Rameller, el. Cf. Ballesca, Miguel.

Ramió, Tomás. Tertulia Patriótica de Figueras
(Gerona), 1820. 

Ramírez. Capitán del cuarto batallón de Infiesto,
autor de una carta sobre la evacuación de Ta-
rragona por Suchet. Un fragmento se publica en
Diario Crítico General de Sevilla, 6 septiem-
bre 1813.

Ramírez, Alejandro (Alaejos, Valladolid, 1777 -
La Habana, 20 mayo 1821). Aficionado a la poe-
sía, escribió versos que no se han conservado.
Con el seudónimo de Alejo de Zidra escribió en
1791 dos cartas, fingiendo que eran contestación
de Sanchica Panza a las Instrucciones económi-

cas y políticas de su padre Sancho Panza.
Cuando sólo tenía 15 años, ocupó un empleo en
la Contaduría de Rentas Decimales de Alcalá de
Henares. El 15 de octubre de 1794 pasó a

Guatemala como empleado en la Contaduría de
Consolidación; el 24 de febrero de 1798 pasó a
ser secretario del Consulado, y en 1802 fue
secretario de la Capitanía General. Protegido por
Jacobo de Villaurrutia, se formó realmente en
estos años de Guatemala. Estudió literatura, eco-
nomía política e idiomas extranjeros, y mantuvo
correspondencia con ilustres personajes de
España y del extranjero. Allí fundó una bibliote-
ca pública, hizo viajes de investigación a las islas
de Barlovento y colonias extranjeras, para reunir
noticias y datos, traer semillas y toda clase de
mejoras. Introdujo la yerba de Guinea para pas-
tos, la canela y pimienta de Ceilán, la caña de
Otahití, el árbol del pan, el alcanfor y varias espe-
cias. Además mejoró las comunicaciones, es-
cribió artículos científicos y de interés local,
fundó un periódico económico-literario, por todo
lo cual fue nombrado socio de mérito de la
Sociedad Patriótica de Guatemala, corresponsal
de la American Philosophical Society de Fi-
ladelfia, y miembro de la Academia de la
Historia. Por gestiones del diputado Ramón
Power, pasó en 1813 a la Superintendencia de
Puerto Rico. Comenzó por abrir los puertos a
los extranjeros, para lo que el 23 de mayo de
1813 dio un reglamento, concedido en térmi-
nos de máxima libertad. Suprimió el papel
moneda (sic), para lo que estableció una caja
de cambios y amortización. Procuró el fomento
de la población blanca, y la instrucción pública,
fundó un Consulado de Agricultura y Comercio,
una Sociedad Económica de Amigos del País y el
Diario Económico, que fue una especie de por-
tavoz de la sociedad. En dos años aumentó la
renta pública de 70.000 pesos a 560.000. En
1814 fue nombrado jefe político de Guatemala,
pero el cambio político ocurrido en España le
supuso el cese. Tuvo que sincerarse de varias
acusaciones que se le hicieron, y en 1816 fue
nombrado intendente de ejército en Cuba, pues-
to al que se incorporó el 1 de julio. Su labor fue
inmensa: amplió las atribuciones de la sociedad
patriótica, de la que fue director, realizó un cen-
so de población y de riqueza, hizo que se decla-
rase la propiedad de realengos y terrenos
mercedados, y ya en 1817 inauguró el Jardín
Botánico, se ocupó del fomento de la población
blanca, abolió la doble alcabala en censos reser-
vativos, eximió de derechos a las maderas, tasa-
jos, sebos y útiles de agricultura e industria. El

2519

Ramírez, Alejandro



arbolado fue libre, y procedió al desestanco del
tabaco. Fundó varias poblaciones y protegió a
otras, como Mariel, Nuevitas, Guantánamo, Sagua
y Matanzas. Instaló la academia de dibujo, que se
llamó de San Alejandro, creó un museo anatómi-
co, protegió a las artes y a las ciencias físico-natu-
rales, y creó una escuela de química. En octubre
de 1818 autorizó a Juan O’Farrill para que esta-
bleciese en Cuba los barcos de vapor, antes que
en la península, lo que fue aprobado por R. O. de
24 de mayo de 1819. Por todo ello la renta públi-
ca de Cuba se duplicó. Ministro honorario del
Consejo de Indias, 1820. Liberal desde siempre,
la revolución de 1820 le proporcionó sin embargo
el disgusto de ser atacado por El Tío Bartolo, el
periódico fundado en 1820 por el habanero José
María Aguiar, quien lo convirtió en órgano del
partido piñerista (de José Gutiérrez Piñero).
Murió pobre, a causa de una calentura cerebral,
que los autores, incluido el manuscrito Habana.

Año 1825, atribuyen a la persecución sufrida.
(Calcagno 1878; Valdés 1879; Córdova-Bello
1975; Habana. Año 1825; Páez 1966)

Ramírez, Alonso. Capitán de fragata, 1811-1823. 

Ramírez, Antonio. Hermano del secretario de la
Subdelegación de Policía de Sevilla, hombre de
la confianza de Bernardo Márquez. Se halla al
cargo de la correspondencia con Cádiz, la sierra,
etc. Dio testimonio contra Rafael de Lara.
(Colección Causas 1865, IV, p. 206, y V, p. 330)

Ramírez, Felipe. Coronel y sargento mayor de
Infantería, marzo 1762. Subteniente de In-
genieros, 3 julio 1763. Ingeniero extraordinario,
perteneciente al ramo de Caminos, y destinado
al de Valencia, 1 noviembre 1774. A partir de 1788
trabaja en Santo Domingo, y a partir de 1793 has-
ta, por lo menos, 1795, en Puerto Rico. Brigadier
de Ingenieros, 1797-1823. (Capel 1983)

Ramírez, Francisco María. Penitenciario de la
iglesia de Oaxaca, diputado a Cortes por Oaxaca,
1820-1822, tomó asiento el 21 de mayo de 1821.
(Benson 1971)

Ramírez, Francisco de Sales (? - Córdoba, 15
septiembre 1810). Presbítero, persona muy
conocida y respetada en Córdoba, a la que un
comentario inoportuno, sobre que venían los

patriotas, llegado a oídos del general Godinot le
ocasiona el patíbulo, más que nada para intimi-
dar a la población. Ramírez era tío de Luis María
de las Casas Deza, quien cuenta la historia en sus
Memorias. (Díaz Torrejón 2001)

Ramírez, Ignacio. Clararrosa le presenta como
testigo en la causa por injurias que le promueve
Manuel María de Cos. (Diario Gaditano, 20
febrero 1821)

Ramírez, José. Brigadier, 1809-1819. 

Ramírez, fray José (Garlitos, Badajoz, 3 febrero
1744 - Sevilla, 24 septiembre 1819). Definidor
general y maestro provincial franciscano, vocal de
la Junta de Sevilla, en representación de las reli-
giones, 28 mayo 1808; firmante del Manifiesto o

declaración de los principales hechos que han

motivado la creación de esta Junta Suprema

de Sevilla que en nombre del señor D. Fer-

nando VII gobierna los reinos de Sevilla,

Córdoba, Granada, Jaén, provincias de Extre-

madura, Castilla la Nueva y demás que vayan

sacudiendo el yugo del emperador de los fran-

ceses, Sevilla, 17 junio 1808, Cádiz, 1808; y
Diario Mercantil de Cádiz (coleccionado en De-

mostración de la lealtad española, I). Autor
también de Sermón de acción de gracias a

Dios, en cumplimiento del voto que antes de la

batalla de Bailén hizo el Excmo. Sr. D. Fran-

cisco Javier Castaños... al santo rey don Fer-

nando el tercero de este nombre, Madrid, 1814
(sermón predicado en Sevilla). Falleció de la epi-
demia en el convento de San Antonio de Padua.
(Diario Mercantil de Cádiz, 5 junio 1808;
Gómez Imaz 1908; Riaño de la Iglesia 2004)

Ramírez, José Miguel. Cf. Ramírez y Torres, José
Miguel.

Ramírez, Juan (?, 1765 - ?). General español,
principal teniente de Goyeneche en Charcas,
1809-1812, mandó después las tropas contra la
rebelión de Pumacagua, venciéndole en la bata-
lla de Umachiri, 11 marzo 1815. Mariscal de cam-
po, Juan José Alcón publicó en 1815 el diario de
su expedición peruana. Gobernador y coman-
dante general de las provincias de Quito, 1816-
1819, publicó una proclama, que empieza «El
Excmo. Sr. general en jefe se sirve decirme lo

Ramírez, Alonso
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siguiente “La salvación del Estado exige sacrifi-
cios de todo orden”», Arequipa, 1821. Derrotado
por Sucre en la batalla de Pichincha, 24 mayo
1822, capituló y abandonó Quito. (Espasa 1908;
Palau y Dulcet 1948)

Ramírez, Juan Antonio. Teniente coronel, gober-
nador del castillo de Santa Pola (Alicante), 1820-
1831.

Ramírez, Juan Manuel. Canario, profesor de la
escuela del Seminario Conciliar de Las Palmas,
autor del poema La invencible Zaragoza, 26
páginas, y de otras composiciones publicadas en
Gran Canaria. (AHN, Estado, leg. 18, doc. 17)

Ramírez, Julián. Autor de la fábula «La defensa
de la corneja, y la vanidad del pavo»; del cuento
moral «La fuerza del fanatismo»; de una glosa a un
epigrama publicado por el Diario de Barcelona; y
de la fábula «La mona, el erizo y la tortuga», en la
que con poca cortesía recuerda a las damitas de
moda «que tienen culo de mona». En la fábula «El
lobo codicioso, el león enfermo, y el perro astuto»
combate la codicia. Sigue la fábula «El mirlo, la
abeja, y la langosta»; y de la novela La esposa

desventurada. Parece ser un personaje real, y no
un seudónimo, a lo menos por el aviso publicado
en Diario de Barcelona, 27 abril 1809, sobre que
el día 25 perdió un reloj de repetición, con las
marcas W. IV., en el trayecto entre el café del Perú
y las atarazanas. Ofrece una gratificación de cinco
duros a quien se lo devuelva. Vive en la calle de
Jupí, cerca de un colchonero. (Diario de Bar-

celona, cit. y 25 enero 1809 y 28, 29, 31 enero, 1
febrero, 8 marzo, 2, 3, 4, 7 y 8 abril 1809)

Ramírez, Lorenzo José. Miembro de la Junta de
Murcia, 1831, recibe las cartas destinadas a los
miembros de la misma Antonio Trigueros, Fran-
cisco Molina y N. Samaniego. (Colección Causas
1865, V, p. 256, 272; Gil Novales 1986a)

Ramírez, Manuel. Dependiente del resguardo de
Medina, que se presentó en Cádiz, pidiendo su
agregación como emigrado de esa ciudad. (Diario

Mercantil de Cádiz, 1 junio 1811)

Ramírez, Marco. Teniente de Cazadores de
Vélez, que se distinguió en la acción de Huércal-
Overa, 29 septiembre 1811. (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 18 octubre
1811)

Ramírez, Miguel. Administrador de Correos.
Hacia 1809 se hallaba en la causa que formó el
Tribunal de Seguridad Pública contra varios
sujetos de Vera (¿Pontevedra?) por sospechosos
de infidencia, y mandados prender por el mismo
tribunal. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 183)

Ramírez, Norberto. Sociedad Patriótica La Fon-
tana de Oro, 3 junio 1821. (Benson 1971)

Ramírez, Patricio. Deán de Teología de la Uni-
versidad de Alcalá, uno de los firmantes de A las

Cortes, Alcalá (6 agosto), 1820. 

Ramírez, Pedro (Palencia, h. 1772 - ?, 5 abril
1849). Paje de S. M., 6 agosto 1789; capitán, 10
febrero 1794. Participó a partir de este año en la
guerra contra la República Francesa y en 1801
hizo la campaña de Portugal. Muy activo durante
la Guerra de la Independencia, formó parte del
regimiento de Borbón, aunque estuvo destacado
como jefe del Estado Mayor en las divisiones de
Caballería del Tercer Ejército. Ascendió sucesi-
vamente a sargento mayor, teniente coronel gra-
duado, teniente coronel y ayudante general del
Estado Mayor, 10 agosto 1808, 7 marzo y 7 junio
1809, y 9 junio 1810. Un oficio suyo, Campo de
Xiquena, 22 junio 1810, dirigido a Manuel Ladrón
de Guevara, sobre la retirada de los enemigos de
Vélez Rubio al Chirivel (Almería), se publica en
Gazeta de Valencia, 29 junio 1810. En 1813
pasó a la Secretaría del Estado Mayor del ejérci-
to, alcanzando los empleos de coronel y brigadier,
30 septiembre 1814 y 30 mayo 1815. Elío le nombró
en 1814 gobernador de Peñíscola. Comandante
militar de Huelva, 23 agosto 1822. Pasó al ejército
de Extremadura en 1823, siendo purificado en
segunda instancia, 1827, después de que se le
denegara en primera instancia, por haber apareci-
do su nombre en la Sociedad de Comuneros. Gran
cruz de San Hermenegildo, 1828. Mariscal de cam-
po, comandante general de Murcia, 1 diciembre
1833, general segundo cabo de Castilla la Vieja y
comandante general de Salamanca, 1837. Publica
Memoria y exposición sobre la campaña del

ejército de Extremadura en 1823, Madrid, sep-
tiembre 1842. Desterrado a Canarias por presunta
conspiración, 1833, allí seguía en 1847. Tenía un
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hermano presbítero, llamado José María. (Pru-
neda 1848; AGMS)

Ramírez, Pedro (Valencia, h. 1789 - ?). Cadete en
Cazadores de Valencia, 6 agosto 1808; subte-
niente, 19 noviembre 1809, incorporándose a con-
tinuación al regimiento de Infantería de Granada.
Tomó parte en la batalla de Tudela, 26 noviembre
1808, operó en Cataluña y se halló en el segundo
sitio de Zaragoza. Hecho prisionero en Tarrago-
na, fue llevado al depósito de Chalons-sur-Marne.
En el Trienio combatió a la facción, siendo hecho
prisionero en 1823, y trasladado otra vez a
Francia. Acaso ya había regresado cuando ascen-
dió a teniente, 21 febrero 1827. Purificado por la
amnistía de 1833. En 1834 se incorporó al regi-
miento de Infantería de Zaragoza, el 11 de marzo
de 1836 pasó a Milicias como ayudante, graduán-
dose de capitán de Infantería el 29 de diciembre
de 1836. Capitán vivo y efectivo, 23 septiem-
bre 1841. Pasó de capitán ayudante al regi-
miento provincial de Cuenca, en el que en 1844
solicitó el retiro. (AGMS)

Ramírez, Ramón. Juez de primera instancia de
Peñas de San Pedro (Albacete), 1822.

Ramírez, Sebastián. Teniente de la compañía
de Trujillo, de la segunda división de Grana-
deros Provinciales de Castilla la Nueva, quien
al mando de las partidas de guerrilla el 17 de
febrero de 1809 atacó al enemigo en Capellades
(Barcelona), en combinación con los migue-
letes de Barcelona. Tras la acción, terminada
con éxito, fue ascendido a capitán efectivo, con
sueldo de tal que cobrará en tiempo de paz, y
además se le dio una ayuda de costa de 6.000
reales de vellón. (Gazeta de Valencia, 17 mar-
zo 1809)

Ramírez, Teresa. Por haber proferido palabras
subversivas comparece ante la Comisión Militar
Ejecutiva de Madrid, 25 febrero 1825. (Diario

de Madrid, 26 febrero 1825)

Ramírez, Tomás. Comandante de batallón vivo,
sargento mayor del regimiento de Ronda, 1819-
1822, segundo comandante del mismo, 1823. 

Ramírez, Tomás. Sociedad Patriótica de El Ferrol,
29 septiembre 1820.

Ramírez, Vicente. Secretario de la Embajada de
las Dos Sicilias en Madrid, 1819-1820.

Ramírez Alamanzón, Juan. Académico de la
Española y su bibliotecario, cargo que dejó en
1808 para serlo de S. M., pero la invasión france-
sa lo trastornó todo. (Ramírez Aledón 1996b)

Ramírez de Arellano, Domingo. Afrancesado, de
la alta servidumbre de José I, pasado a la de Fer-
nando VII, como ayuda de cámara. Enviado a
España por los franceses, para no ser considera-
do emigrado. Miembro de la camarilla, se expre-
sa con rabia contra Van Halen, cuando éste es
llevado ante el rey. Socio honorario de la Socie-
dad Económica de Cádiz, 19 febrero 1818. Actúa
todavía en 1820. (Gazeta de Valencia, 14 julio
1809; Gil Novales 1975b; Van Halen 1827, I,
p. 110-111; Acta 1830b)

Ramírez de Arellano, Enrique. Cf. Goicoechea,
Juan Enrique. 

Ramírez de Arellano, Francisco. Autor de una
carta en Diario Mercantil de Cádiz, 15 febrero
1814, en la que afirma necesitar una mediana
cantidad para asegurar una sentencia a su favor
por 1.200.000 reales, con lo que se hallará «en el
emporio de la riqueza española». Da garantías y
100.000 reales a quien le proporcione la mediana
cantidad. Mientras tanto, espera en la calle del
Empedrador, nº 182. No explica el fondo del asun-
to. (Diario Mercantil de Cádiz, cit.)

Ramírez de Arellano, Joaquín (Cazorla, ? - ?).
Teniente de fragata retirado, segundo coman-
dante de San Sebastián, 1820, y capitán de su
puerto, 1822-1823.

Ramírez de Arellano, Joaquín Gonzalo. Alcalde
mayor de Segura de la Sierra (Murcia), 1917-
1820, y su juez de primera instancia, 1821. 

Ramírez de Arellano, José. Juez auditor supernu-
merario del Tribunal de la Rota de la Nunciatura,
1819-1826, fiscal del mismo, 1827-1837.

Ramírez de Arellano, José. Teniente de Guardias
Valonas en la Guerra de la Independencia.
Coronel teniente de rey en Madrid, 1823. (AHN,
Estado, leg. 49 A)

Ramírez, Pedro
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Ramírez de Arellano, Juan Agapito (Puente la
Reina, Navarra, ? - ?). Consagrado obispo de
Gerona, 11 noviembre 1798. Autor de Mani-

fiesto al clero, Gerona, 9 julio 1809, en el que le
invita a una cruzada gerundense (sic). Publicado
en el Observador Político y Militar de España,
15 julio 1809. Al caer la ciudad en manos de los
franceses, septiembre 1809, invitó a sus feligre-
ses a obedecer a José I, y fue autor de varias pas-
torales en el mismo sentido. Una de ellas titulada
A los RR. curas párrocos, vicarios, y demás

eclesiásticos seculares y regulares de este

obispado, Gerona, 1 enero 1810, se publica en
Diario de Barcelona, 27 enero 1810, entre dos
proclamas de Augereau. Otra se titula Al vene-

rable y amado clero de esta nuestra diócesis,

salud en el Señor, Gerona, 25 junio 1810, publi-
cada en el Diario de Barcelona, 27 julio 1810,
por orden de Macdonald, con inclusión de un oficio
de éste dirigido al obispo el 22 de junio de 1810.
No sólo se subraya el perfecto entendimiento
entre las dos autoridades, sino que el obispo
vitupera a los eclesiásticos que exigen contribu-
ciones y abandonan su puesto, a los que ordena
que se restituyan inmediatamente. (Guía del

Estado Eclesiástico Seglar y Regular de

España, 1805; Diario Mercantil de Cádiz, 29
agosto 1810; Diario de Barcelona, cit.; Martin
1969)

Ramírez de Arellano, Victoriano. Sociedad Patrió-
tica de Amantes del Orden Constitucional, Madrid,
7 junio 1820.

Ramírez de Arellano y Baena, Antonio (Lucena,
Córdoba, ? - ?). Sociedad Patriótica de Baena, y
de la Tertulia Patriótica de Málaga, 9 septiembre
1821; soldado de la Milicia Nacional Voluntaria
de Málaga (primera compañía de Cazadores);
juez letrado primero de primera instancia de los
negocios contenciosos de la Hacienda Pública de
Málaga y su partido. Firma la representación
contra los ministros, Málaga, 12 diciembre 1821;
juez de primera instancia de Málaga, 1822-1823;
diputado a Cortes por Córdoba, 1822-1823; preso
al parecer en Cádiz, se ordena su traslado a Ma-
drid el 29 de noviembre de 1824. Autor de
Memoria sobre el derecho de las hembras a

suceder en la Corona de España, Madrid,
1833. Diputado por Córdoba, 1837-1838, dirigió
una exposición al Congreso sobre el asunto de

Gómez, al que se contesta en Rectificación de

varios de los hechos..., Madrid, 1837; e insistió
con Exposición dirigida al Congreso de Sres.

diputados, sobre la ilegal y maliciosa oposi-

ción que le hace el regente de la Audiencia de

Sevilla a la aprobación de sus poderes, Madrid,
1837; y Exposición dirigida al Congreso de

señores diputados en la que prueba, de un

modo irrecusable, que el expediente formado

en la Audiencia de Sevilla para el examen de

su conducta en las diligencias que practicó

sobre el descubrimiento de porción de dinero

oculto por el deán de Córdoba en el panteón del

Colegio de Santa Victoria no es, ni puede tener

carácter de procedimiento criminal, Madrid,
1838, muestra de su enfrentamiento con los carlis-
tas locales, José Francisco Morejón, regente de la
Audiencia, y Antonio Sánchez del Villar, deán.
Publicó también Romance en que se inserta

una carta que un labrador andaluz escribe a

su novia de lo que ha visto en Madrid,
Córdoba, s. a. (pero 1838); Respuesta a la carta

del andaluz, que le ha dado su Manola,

Córdoba, 1838; Romance sobre las elecciones

de Obejo, Córdoba, s. a. Fue padre de Carlos R.
de A., Feliciano, marqués de la Fuensanta del
Valle, y de Teodomiro R. de A., y abuelo de Rafael
R. de A. (AHN, Consejos, expte. González Aguirre;
Palau y Dulcet 1948; Gil Novales 1975b)

Ramírez de Arellano y Orellana, Antonio. Miem-
bro honorario de la Rota de la Nunciatura, 1819-
1840.

Ramírez Blanco, Sebastián. Presbítero de To-
rremilano (Córdoba), catedrático de Artes en el
Colegio de San Pelagio de Córdoba, delatado en
1809, junto a su hermano y padre, por Baltasar
Antonio Mendoza y Juan Miguel Ortiz, por ser par-
tidarios de los franceses y enemigos del actual
Gobierno. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 235)

Ramírez y Cárdenas, Juan. Auditor de Guerra en
Canarias, 1815-1823. 

Ramírez de las Casas Deza, Luis María (Córdoba,
26 junio 1802 - ?). Hijo del escribano José
Ramírez Gámiz (fallecido en 1822) y de Celes-
tina de las Casas Deza, se le recuerda por ser el
autor de unas Memorias, que empiezan en 1808
y llegan hasta 1874, publicadas con el título de
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Biografía y memorias especialmente litera-

rias de don..., entre los árcades de Roma

Ramilo Tartesiaco, individuo correspondien-

te de la Real Academia Española, Córdoba,
1977, prólogo de J. M. Cuenca Toribio. Licenciado
en Medicina, profesor de geografía e historia.
Fue autor de Noticia histórica del príncipe

don Carlos, Córdoba, 1836 y 1840; Colección de

los autos generales y particulares de fe, cele-

brados por el tribunal de la Inquisición de

Córdoba, Córdoba, 1836, aunque oculto bajo el
seudónimo de Gaspar Matute i Luquín, nueva
edición en Madrid, 1912; Indicador cordobés, o

sea resumen de las noticias necesarias a los

viajeros y curiosos para tomar conocimiento

de la historia, antigüedades, producciones

naturales e industriales, y objetos de las Be-

llas Artes que se conservan en la ciudad de

Córdoba, especialmente de su iglesia catedral,

Córdoba, 1837, 1847, 1856 y 1867; Corografía

histórico-estadística de la provincia y obispa-

do de Córdoba, 2 vols., Córdoba, 1840, 1853,
1866 y 1873 (ésta sólo tomo I); Breve tratado de

geografía de la provincia de Córdoba, Cór-
doba, 1841; D. Alonso Coronel, romance espa-

ñol, Porto, 1846; Historia de la invención de la

imagen de la Sma. Virgen María, que con el

título de la Salud se venera en su ermita

extramuros de la ciudad de Córdoba, Cór-
doba, 1850, 3ª edición, 1867; Elementos de geo-

grafía, Madrid, 1853. Traductor de Jerónimo
Fracastor: La Syphilis, poema latino, Madrid,
1863. (Palau y Dulcet 1948)

Ramírez Castillejo, Rafael (Córdoba, 26 diciem-
bre 1770 - ?). Hijo del escritor Miguel A. Ramírez
de Góngora. Abogado, auditor de Guerra y procu-
rador síndico del Ayuntamiento de Córdoba, dipu-
tado por la ciudad a las Cortes de Cádiz, elegido el
6 de diciembre de 1812, juró el día 30 del mismo
mes y año. (Calvo Marcos 1883; Ramos Rovi 2003)

Ramírez Cerezo, Pascual (Jumilla, Murcia, ? - ?).
Alcalde mayor de Montealegre (Albacete), 1817-
1820.

Ramírez Cid, José. Cf. Remírez Cid, José.

Ramírez y Cotex, José María. Regidor perpetuo
de Palencia, individuo de la Junta de León en
1808, sobrino político del bailío Valdés, a quien

acompañó durante la estancia de éste en Galicia.
Cuando Gregorio de la Cuesta aprisionó a Valdés,
Ramírez dirigió a la Central una enérgica protes-
ta. (García Rámila 1930)

Ramírez de Encina, Rafael. Canónigo presidente
de la catedral de Sevilla, condecorado con la
Orden Real de España, 6 febrero 1810 (Gazeta

de Madrid del 20). Lo cual no quiere decir que
hubiese dado su consentimiento. (Ceballos-Esca-
lera 1997; Morange 1999b)

Ramírez de Haro y Ramírez de Arellano, Antonio,

IX conde de Bornos (? - ?, 28 febrero 1827).
Casado con Juana Caamaño Pardo de Figueroa y
Gayoso, hija de los condes de Maceda, secretario
segundo de la Diputación de la Grandeza. No
tuvo hijos. Caballerizo mayor, uno de los más
destacados miembros del partido fernandino, en
1807 Godoy le hizo alejarse de la corte. (Santa
Cruz 1944; Fugier 1930)

Ramírez de Haro y Ramírez de Arellano, José

María, conde consorte de Villariezo, marqués de

Villanueva de Duero, X conde de Bornos (? -
Madrid, 13 marzo 1834). Hermano del anterior,
llevó los dos primeros títulos por su casamiento
con Asunción Belvis de Moncada y Rojas, y here-
dó el tercero en 1827. Teniente general de In-
fantería, 1798; capitán de la segunda compañía
de Guardias de Corps; fue uno de los que el 18 de
marzo de 1808 avisó al Gobierno de que los alboro-
tos iban a continuar. Acompañó a Fernando VII en
su viaje a Bayona, 1808. General de la primera divi-
sión del ejército de Andalucía, 1809, mandaba en
Granada en enero de 1810, pero abandonó precipi-
tadamente la ciudad el día 27, al conocerse que lle-
gaban los franceses (Gazeta de Granada, 24 abril
1810). Autor de Representación dirigida por el

conde de Villariezo al augusto Congreso de

Cortes, desde Ceuta a 24 de mayo de 1811, Al-
geciras, 1811. Un artículo en El Redactor General

de 1812 habla de las huidas de Villariezo: de
Madrid, al acercarse los franceses (había sido nom-
brado capitán general de Madrid, según el mani-
fiesto Madrileños, 29 octubre 1812, de Carlos de
España, al que sustituía. Cf. El Amigo de las

Leyes, y Gazeta de Valencia, 22 diciembre 1812);
de Granada, desde donde pasó a África. El

Patriota, 21 noviembre 1812, también le ve como
huido. En un artículo fechado en Badajoz, 20

Ramírez Castillejo, Rafael
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noviembre 1812, al momento de marchar hacia
Madrid, El Redactor General, del 24, dice que
desde el 29 de octubre de 1812 no se ha separa-
do un punto de los planes profundos y reserva-
dos de Wellington. Gran cruz de Carlos III, 1814,
y de San Hermenegildo, 1815; caballero del
Toisón, 1819; Inspector-juez, comandante gene-
ral de Milicias y regidor del Ayuntamiento de
Madrid, 1817-1820. Publicó una carta y una
proclama a los ciudadanos de la Milicia Na-
cional, en El Constitucional: Crónica, 15 mar-
zo 1820, en las que felicita al rey por la vuelta a
la Constitución, y a los ciudadanos por lo mismo.
Aunque no lo hizo personalmente, se hizo repre-
sentar en la firma de la Exposición de la gran-

deza de España a Angulema, Madrid, 27 mayo
1823. (Santa Cruz 1944; AHN, Estado, leg. 15,
doc. 3; Queipo de Llano 1953; Azanza 1957;
Palau y Dulcet 1948; El Patriota, cit.; El Re-

dactor General, cit. y 13 noviembre 1812; El

Constitucional, cit.)

Ramírez y Lombat, Ramón (Valencia, ? - ?).
Abogado y doctor, juez de primera instancia de
Onteniente (Valencia), 1823.

Ramírez de Luque, Fernando (Lucena, Córdoba,
? - ?). Cura beneficiado de Lucena. Autor de El

hombre. Sermón que en honra de nuestro glo-

rioso padre san Pedro apóstol predicó en la

ciudad de Lucena en 29 de junio de 1769,
Córdoba, s. a.; Historia de los hechos y escritos

del clero secular en defensa y honor de la

Concepción Inmaculada de María Santísima,
Madrid, 1776; Lucena desagraviada. Diser-

tación apologética sobre el verdadero autor

de la prisión del rey chico de Granada.

Añadida una breve apología del verdadero

autor del poema «Lágrimas de Angélica» que

elogia Cervantes, Córdoba, 1782; Discurso his-

tórico crítico, sobre la procedencia, y presi-

dencia del clero secular, Málaga, 1782; Sermón

que en la Real Sociedad Laboriosa de la M. N.

y L. ciudad de Lucena predicó en 20 de ene-

ro de 1784, Córdoba, 1784; Justa defensa de

los escritos de D. ..., contra la injusta censura

del compendio analítico del cura de Montoro

D. Fernando López de Cárdenas, y los malos

argumentos del folleto, que acaba de publicar

D. Rafael de Giles y Leiva, Málaga, 1791 (o
1796), obrita contra las Memorias de Lucena,

Écija, 1777, de López de Cárdenas, que la Casa
de Medinaceli había intentado destruir; El

patrocinio único de Ntra. Sra. de Araceli en

Lucena, defendido contra las fábulas moder-

nas. Disertación en que se fijan las verdade-

ras de la conquista de Lucena y de la célebre

prisión del rey chico de Granada, Málaga,
1795; Respuestas que a los argumentos del

bachiller don Rafael de Giles y Leiva da..., en

favor de su disertación sobre el único patro-

nato de Ntra. Sra. de Araceli en dicha ciudad,

o segunda parte de la justa defensa de sus

escritos, Málaga, 1797; Lucena desengañada

de los falsos asertos, yerros, y equivocaciones,

extravíos y contrariedades del papel que ha

dado a luz el vicario D. Josef Téllez. Hace este

servicio al público de su patria el cura don...,

y es la tercera parte de la justa defensa de sus

escritos, Málaga, 1798; Anales Aracelitanos, o

prontuario de noticias concernientes a la

imagen y patronato de María Santísima de

Araceli en Lucena, Córdoba, 1801; Colección

de santos mártires, confesores y varones

venerables del clero secular, en forma de dia-

rio, Madrid, 1803-1808, 6 vols.; Carta del almi-

rante Villeneuf a Bonaparte, publicada en el
Correo de Murcia, 1808; Breve examen de los

Diarios de Madrid hasta el nº 36 publicados

en el tiempo que las tropas francesas ocupa-

ron la corte, por un hijo de Lucena amante de la
verdad, la justicia y la razón, Málaga, 1808;
Proclama de Napoleón a los españoles fecha

en Madrid a 7 de diciembre de 1808 y la Anti-

proclama o respuesta a dicha proclama, Mála-
ga, 1809; Reparos curiosos que sobre la vida

de Bonaparte por D. P. de A. se le han ocurri-

do a un español natural de Lucena, Málaga,
1809; Servicios de Lucena a la religión, rey y

patria, en la actual invasión de la inicua

Francia hasta el 8 de septiembre de 1812,
Málaga, 1813. En el sermón de acción de gracias
pronunciado en Lucena el 25 de octubre de 1812,
al tiempo de jurar la Constitución, se titula ciu-

dadano. En la fecha se consideraba liberal. Y
Comentario del Real Despacho del Consejo de

Castilla sobre el patronato de Nuestra Señora

de Araceli en Lucena. Añadidos de varios

documentos originales para su mayor ilus-

tración, Málaga, 1820. (Palau y Dulcet 1948;
Llordén 1973; Díaz Torrejón 2001; Gómez Imaz
1908; cat. 22 Librería del Prado, 2006)
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Ramírez y Medina, José. Corregidor interino,
1800, vocal de la Junta de Sanlúcar de Barra-
meda (AHN, Estado, leg. 32, doc. 417). Firman-
te del manifiesto Vecinos de Sanlúcar de

Barrameda, 8 marzo 1810, en favor de la causa
josefina. (Gazeta de Jaén, 13 abril 1810; AHN,
Estado, leg. 32, doc. 417, cit.)

Ramírez de Orozco, José. Brigadier de Infantería,
1809-1837.

Ramírez de Orozco, Juan. Mariscal de campo de
Infantería, 1813; teniente general, 1815-1852;
gran cruz de la Orden Americana de Isabel la
Católica, 1818.

Ramírez de la Peciña, José. Sociedad Patriótica
de Logroño, 16 abril 1820.

Ramírez Pérez, Gregorio (Valencia, ? - ?). Procu-
rador del Ayuntamiento de Madrid, 1823.

Ramírez de la Piscina, Martín. Abad de la colegial
de Alfaro (Logroño), vicedirector de la Sociedad
Económica de Rioja Castellana, 1817-1819, dipu-
tado suplente por Álava a las Cortes de 1822-
1823. (Diputados 1822)

Ramírez de la Piscina, Pedro Manuel (Peña-
cerrada, Álava, 33 julio 1760 - ?, 1835). Maestro
en el Seminario de Vergara y confesor de la rei-
na María Josefa Amalia de Sajonia. Obispo de
Ciudad Rodrigo, 12 diciembre 1814-1835, autor
de Oración fúnebre... por el alma de nuestra

amada reina doña María Josefa Amalia,
Madrid, 1829. (Hierarchia Catholica 1968; Tiberi
1976; Palau y Dulcet 1948)

Ramírez Pizarro, Juan (Béjar, Salamanca, h. 1772
- ?, 1817). Hijo de Juan Manuel Ramírez Nieto y
de Petra Pizarro y Pedrosa, ingresó de cadete de
Artillería en Segovia el 21 de febrero de 1788,
ascendiendo a subteniente el 17 de enero de
1793, y a teniente el 1 de abril de 1799. Participó
en la defensa de Cádiz, cuando estuvo bloqueada
por los ingleses, y estuvo después cuatro años
embarcado con la escuadra del Océano. Desde
Nantes, el 1 de diciembre de 1802, solicita licen-
cia por enfermedad. Más adelante se quedó en
Brest por voluntad propia cuando la escuadra
regresó a España, por lo que se proveyó su

empleo de teniente. En 1809 se presentó en
Sevilla y manifestó su arrepentimiento por su
arrebato de juventud de haberse quedado en
Francia, por lo que fue readmitido, ahora de ca-
pitán, el 18 de junio de 1809. En la Guerra de la
Independencia participó en la defensa de Lo-
groño, y en las batallas de Tamames, Medina del
Campo y Alba de Tormes, incluida su retirada. La
Junta de Alba de Tormes le dio el grado de coro-
nel, con antigüedad de 1808. Sargento mayor, 16
octubre 1811. (AGMS)

Ramírez y Pizarro, Luis Antonio, conde de las

Navas. Casado en 1816 con Juana Ramona
Ramírez y Maldonado, condesa de las Navas por
fallecimiento de su padre José Ramírez de
Maldonado. Capitán retirado. Sociedad Patriótica
de Lucena y Cabra. Si es el mismo, en 1835 se
unió al ejército andaluz que avanzaba hacia
Madrid. Pero después se unió a Iztúriz. (Gil
Novales 1986) 

Ramírez Portocarrero, Alfonso. Administrador
general de Rentas de Salamanca, jubilado, miem-
bro honorario del Tribunal de la Contaduría, con-
sejero de Hacienda, 1819-1820.

Ramírez y Torres, José Miguel (? - Querétaro, ene-
ro 1836). Originario de la provincia de Durango,
en 1807 se licenció en Teología. Fue canónigo de
Guadalajara. Hizo el viaje a España junto a José
Miguel Gordoa, con quien en 1813 vivía en Cádiz
en casa de un comerciante en la plazuela de los
Descalzos. Miembro de la Junta Superior de
Censura anterior a 1814, miembro de la Junta
Provincial de Censura de Guadalajara (México),
y de nuevo de la Junta Superior de Censura,
1820. Publicó Elogio fúnebre que en las solem-

nes exequias... por el alma de... doña María

Luisa de Borbón dijo en la santa iglesia cate-

dral de Guadalajara en la nueva Galicia el

día 14 de enero de 1820, Guadalajara, sin año.
Diputado a Cortes por Guadalajara, 1820-1822,
tomó asiento el 12 de mayo de 1821. El 25 de
junio de 1821 dio lectura a la exposición de los
diputados americanos, obra de Lucas Alamán, en
donde se exponían los medios de obtener la
prosperidad de sus países, a través de una inde-
pendencia que salvaguardaba algunos lazos de
unidad. El título de su exposición es, sin embar-
go, completamente desesperanzado: Nada hay

Ramírez y Medina, José
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que esperar de España, o exposición que leyó...

en la sesión del 25 de junio de 1821, publicada
en México por Alejandro Valdés, 1821. Miembro en
1822 de la Diputación Permanente de Cortes.
Diputado por Guadalajara al Congreso Constitu-
yente mexicano de 1823 y 1824. Autor de Voto

particular que sobre el punto de patronato ecle-

siástico presentó al Soberano Congreso Consti-

tuyente de la Federación Mexicana, México,
1824, y Guadalajara, 1827. (Iguiniz 1963; Benson
1971; Rieu-Millan 1990; Palau y Dulcet 1948; cat.
Philadelphia Rare Books, List 205, 1997)

Ramírez Tous de Monsalve, Luis. Secretario de la
diputación en Madrid de la Sociedad Económica
de Lucena, juez honorario de la Rota de la
Nunciatura, 1820-1840.

Ramírez y Vandama, Pedro. Teniente coronel del
regimiento provincial de Mallorca, al que da la
Táctica general de Infantería del general Benito
Pardo de Figueroa, Palma, 1809-1810. Brigadier
de Caballería, 1815-1823; secretario primero de la
Sociedad Patriótica de Palma, 16-23 mayo 1820;
coronel del regimiento de Farnesio, 6 de Caballe-
ría de línea; Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822; comandante militar de la provin-
cia de Huelva, 1823. (Palau y Dulcet 1948)

Ramírez de Villegas, Antonio. Jefe político en
comisión de la provincia de Burgos, autor de
Proclama a sus honradísimos habitantes, 22
junio 1813. Prohibida por decreto de la Inqui-
sición de 29 de mayo de 1819. (Carbonero 1873)

Ramiro, Domingo. Vocal de la Junta de la villa y
señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Ramiro, Miguel. Vocal de la Junta de la villa y
señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Ramiro y Arcayos, Francisco. Llevado de rehén a
Francia, enero 1813. Vicario de Madrid, 1813-
1820; de la Junta de Caridad, 1815-1820; minis-
tro honorario de la Inquisición, 1819-1820. (El

Redactor General, 27 enero 1813)

Ramiro Espinosa, Julián. Alcalde de Corte, dela-
tor en 1808 del corregidor de Santo Domingo de
la Calzada José Pérez de Rozas, y de su padre,
por infidencia. (AHN, Estado, leg. 29 E, doc. 95)

Ramiro Ibor, José. Escribano de Molina de
Aragón, que se quedó en la ciudad cuando entra-
ron los franceses, siendo corregidor con ellos. Se
tituló justicia mayor de Molina y su señorío, elec-
to corregidor por el general Montmarie, con
anuencia del vecindario. Fue el más afrancesado
de todas las autoridades que colaboraron con los
ocupantes, pero no cometió ningún desmán,
excepto derribar una parte de la muralla, para
evitar que los patriotas hostilizasen a los france-
ses refugiados en ella. Parece que tenía profundas
convicciones liberales. Su mujer Josefa Sanz,
que iba errante por la sierra, dio a luz en Salme-
rón (Guadalajara), 23 agosto 1811, a una niña, a
la que pusieron el nombre de Liberta. Salmerón
fue el primer pueblo en el que Ramiro se refugió
cuando los franceses abandonaron Molina. Los
patriotas procesaron a Josefa, mientras él era
intensamente buscado. Al final le encontró en
Daroca el 11 de julio de de 1814 Antonio Rodrí-
guez Rivadeneyra, quien lo llevó a Molina. Se le
abrió un largo proceso, que el 22 de junio de
1816 fue remitido a la Audiencia. Debió de ser
absuelto, porque se le ve actuar ya en algunas
causas del Trienio liberal. (Arenas López 1913)

Ramis, Pablo. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo 1820. 

Ramis Ramis, Antonio (Mahón, 29 abril 1771 - ?,
17 febrero 1840). Hijo del abogado Bartolomé
Ramis y Serra y de Catalina Ramis y Calafat, tu-
vo una educación esmerada, doctorándose en
ambos Derechos en la Universidad de Palma el
31 de octubre de 1793, ejerció la abogacía, y fue
nombrado bailío el 24 de abril de 1802. Ingresó
en la Academia de la Historia el 31 de diciembre de
1819, y fue miembro de la Sociedad Económica
Mallorquina, de la de Anticuarios de Francia y de
la Filomática de los Pirineos Orientales. Escribió
Observaciones que para rectificación de los abu-

sos que se notan en la talla vecinal de Mallorca

propone..., Mahón, s. a.; Suplemento a la obra:

serie cronológica de los gobernadores de

Menorca, Mahón, 1820; Inscripción copiada

de una plancha de bronce que se encontró en

1821 en las cercanías de Constantina en la

Regencia de Argel, Mahón, 1822; Descripción

del monetario del difunto Dr. D. Juan Ramis

y Ramis, Mahón, s. a.; Noticia de las pestes de

Menorca, Mahón, 1824; Noticias relativas a la
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isla de Menorca, Mahón, 1826-1838; Ensayo

sobre algunas inscripciones y otros puntos de

antigüedades, Mahón, 1828; Manifiesto que

hace al público la ciudad de Mahón sobre ser

la capital de Menorca, Mahón, 1830; Fortifica-

ciones antiguas de Menorca, Mahón, 1832;
Idea del antiguo directorio o libro de los bai-

les y amostazenes de la isla y suplemento al

paritaje, Mahón, 1832; Memoria sobre el Real

Patrimonio de Menorca, Mahón, 1832; Ins-

cripciones relativas a Menorca, Mahón, 1833;
Ilustraciones a una inscripción romana

descubierta en la isla de Ibiza, Mahón, 1836;
Disertación sobre unas monedas atribuidas a

la antigua Ebusus, Mahón, 1839. Dejó al morir
varios manuscritos. (Bover 1868)

Ramis Ramis, Bartolomé (Mahón, 3 julio 1751 - ?,
26 julio 1837). Hermano de Antonio, José y Juan
Ramis Ramis, estudió Medicina en Menorca con
el Dr. Joaquín Carreras, concluyó sus estudios en
Montpellier y se doctoró en Aviñón el 21 de julio
de 1778. Vuelto a Menorca, revalidó su título en
el Protomedicato y ante el médico general inglés
de la guarnición. Publicó Breu discurs sobre el

perniciós é indecent custum d’enterrar dins

las Iglesias, Mahón, 1818. (Bover 1868)

Ramis Ramis, José (Mahón, 19 abril 1766 -
Madrid, 10 abril 1821). Hermano del anterior,
estudió en Palma, doctorándose en Teología el
18 de septiembre de 1790, se ordenó de sacerdo-
te y obtuvo un beneficio en Mahón. Escribió
Tratado de agricultura y economía rural de

la isla de Menorca, manuscrito. (Bover 1868)

Ramis Ramis, Juan (Mahón, 27 abril 1746 -
Mahón, 12 febrero 1819). Hermano de los ante-
riores, estudió en Mahón y en Palma. Se dice que
a los 17 años ya había escrito un tomo de poesías.
Bachiller en Filosofía y maestro y doctor en
Artes, 5 y 9 marzo 1765. Comenzó el estudio de
los Derechos Civil y Canónico bajo la dirección
de su padre, y luego pasó a Aviñón, en cuya uni-
versidad se doctoró en ambos Derechos el 15 de
julio de 1767. Recibió en seguida varios nombra-
mientos: juez subdelegado del Vicealmirantazgo
de Menorca, 27 septiembre 1780; abogado de
presas del ejército, 1781; asesor de la Coman-
dancia General de Menorca; y fiscal del Tribunal
de Bienes Mostrencos, Vacantes y Abintestatos.

Ramis Ramis, Bartolomé
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Su primera obra conocida es Afectos de un cora-

zón mahonés con motivo de los días del con-

de Cifuentes, Mahón, 1783. En parte dedicadas
al mismo aparecieron Varias composiciones

poéticas, Mahón, s. a. También la égloga Tirsis y

Philis, 1783; Corto diseño de las demostracio-

nes de piedad y regocijos públicos... tres

señalados sucesos... del próspero nacimiento

de los infantes D. Carlos y D. Felipe y del

importante de la paz, Mahón, 1784; Afectuosas

expresiones con que los corazones mahoneses

celebran el feliz nacimiento de los infantes

D. Carlos y D. Felipe de Borbón, Mahón, 1784;
Debidos obsequios a los felices días del... Ant.

de Gutiérrez, gobernador de Mahón, Mahón,
1784; El lauro más merecido. Diálogo entre

Minerva y Marte, Mahón, 1785. En 1786 escri-
bió la parte referente a Menorca que publicó
Vargas Ponce en su Descripción de las islas

Pitiusas y Baleares, 1787. La Academia de la
Historia le encargó una relación histórico-topo-
gráfica de Menorca, por la que le nombró el 10 de
agosto de 1787 académico correspondiente. En
1789 le comisionó el Gobierno para rectificar, en
lo que hace relación a Menorca, la obra España

dividida en provincias e intendencias, publi-
cada en Madrid el mismo año. Siguió Relación de

la real proclamación de... Carlos IV, Mahón,
1789; Noticias de las demostraciones públicas

con que Mahón manifestó su gozo con motivo

de nombrar presidente del Supremo Consejo

de Castilla al conde de Cifuentes, Mahón,
1791; Ioannis Ramis et Ramis, Magontani,

sive de morte Ioanne Montañes et Ximenes.

Elegía, Mahón, 1792; Principios de la lectura

menorquina, Mahón, 1804. Asesor del Real
Patrimonio de Menorca, 30 octubre 1802; juez de
imprentas, 16 septiembre 1805. A esta época
deben corresponder Varias piezas relativas a

la topografía e historia de Menorca, manuscri-
to, pues dice Bover que las aprovechó M. Grasset
de Saint-Sauveur para su Viaje, publicado en
París, 1807. Asesor de la Comisión Real de
Hacienda, 12 junio 1812. Temps y paratges de

Menorca en que es més gustós y saludable, o

dañós respectivament el pex y marisc que se

aporta per vendrer en la pescatería de Mahó,
Mahón, 1811, nuevas ediciones en 1815, 1840 y
1868; Ortología o principios de pronuncia-

ción inglesa, Mahón, 1813; Sucinta idea de

algunos de los méritos, acciones y virtudes



del Dr. D. Gabriel Aleñá, cura párroco de

Mahón, Mahón, 1814 (dos ediciones); Compendio

de la sentencia de Galcerán de Requesens,

gobernador de Menorca y de sus correcciones,
Mahón, 1814; Specimen animalium, vegeta-

bilium, et mineralium in insula Minorca

frequentiorum ad normam Linneani sistema-

tis. Exaratum. Accedunt nomina vernacula in

quamtum fieri potuit. Contra este folleto publi-
có Rafael Hernández Mercadal unas Reflexiones

sencillas e imparciales, a las que contestó
Ramis, Mahón, 1815. Siguió Serie cronológica

de los gobernadores de Menorca desde 1287

hasta 1815 inclusive, Mahón, 1815, obra a la
que su hermano Antonio puso un suplemento en
1820. Luego lo hizo con otras, y así aparecen en
las bibliografías de los dos. Pesos y medidas

de Menorca y su correspondencia con los de

Castilla, precedido todo de un discurso histó-

rico análogo al asunto, Mahón, 1815 (suple-
mento de Antonio Ramis, 1829); Alquerías o

posesiones de Menorca en el año de 1815

puestas por orden alfabético según la divi-

sión de sus términos, Mahón, 1815; Extracto

del arreglo llamado el paritaje del rey D. Jai-

me III de Mallorca sobre la pabordía y recto-

rías de Menorca, Mahón, 1815 (suplemento de
Antonio Ramis, 1832); Beneficios que había en

las iglesias de Menorca en el año de 1792,
Mahón, 1815; Situación de la isla de Menorca,

su extensión y perímetro, distancia respecti-

va de sus poblaciones y vecindario de ellas

según el censo de 1805 incluso el de sus tér-

minos, Mahón, 1815 (2ª edición en 1816);
Diputados de Menorca a la Real Persona y a

otras partes fuera de la isla, nombrados así

por lo general de ella, como por algún pueblo

particular, Mahón, hacia 1816 (suplemento de
Antonio Ramis, 1827); Apellidos de Menorca

desde el siglo XIII hasta el XVII inclusive, sin
pie de imprenta (suplemento de Antonio Ramis,
1827); Estadística general de Menorca y parti-

cular de sus pueblos, formada por orden del

Gobierno en 1814, Mahón, 1816; Inscripciones

romanas que existen en Menorca, y otras rela-

tivas a la misma, sacadas de varios escritores,
Mahón, 1817; Varones ilustres de Menorca y

noticia de los apellidos que más se han distin-

guido en ella, Mahón, 1817; Medallas antiguas

y modernas relativas a la balear menor, con su

explicación y suplemento, sin pie de imprenta;

La Alonsiada o conquista de Menorca por el

rey D. Alonso III de Aragón en 1287. Poema,
Mahón, 1818 (versión en mallorquín por Vicente
Alberti Vidal, 1919); Antigüedades célticas de la

isla de Menorca, desde los tiempos más remo-

tos hasta el siglo IV de la era cristiana, Mahón,
1818 (ésta y la anterior reimpresas en el Diario

de Menorca, 1864); Historia civil y política de

Menorca. I. Que empieza en los tiempos más

antiguos, y acaba a principios de la era cris-

tiana, Mahón, 1819; Antiguas universidades o

ayuntamientos de Menorca que abraza su

Constitución hasta mediados del siglo XVI,
manuscrito; Ensayo sobre las medallas anti-

guas que se hallan en Menorca, dividido en

clases, manuscrito; Poesías varias, 2 tomos
manuscritos; Planos de estudios y algunos

informes sobre varios objetos, escritos los pri-

meros por encargo del Ayuntamiento de

Mahón, y los segundos por orden del Gobierno,
manuscrito. Palau añade Composición poética,

en celebridad de los días del Excmo. conde

Cifuentes, s. l., s. a. (en menorquín). También
escribió teatro: Lucrècia se ha vuelto a publicar y
estudiar en nuestros días. Existe un Resumen de

los empleos y ejercicios literarios del infati-

gable mahonés el Dr. D. Juan de Ramis y

Ramis, por Francisco Pons, Mahón, antes de
1819. Antonio Ramis publicó Descripción del

monetario del difunto Dr. D. Juan Ramis y

Ramis, Mahón, hacia 1824; y un Índice de las

materias contenidas en los manuscritos de

D. Juan Ramis y Ramis, manuscrito. (Bover
1868; Palau y Dulcet 1948; Busquets 1988)

Ramo, José Antonio. Alcalde mayor de Salva-
tierra (Álava), 1817-1820.

Ramo de San Blas, Lorenzo (Mezquita de Jarque,
Teruel, 3 julio 1771 - ?, 15 septiembre 1845).
Calasancio, autor de un prólogo y biografía del
P. Tomás Báguena, 1819, que no se imprimió.
Lector de Filosofía y Teología, rector del Colegio
de Valencia, prepósito general de las Escuelas
Pías. En 1826 fue de los dos eclesiásticos encar-
gados de convertir a Cayetano Ripoll, a cambio
de evitarle el suplicio. Fue autor de Oración

fúnebre... exequias celebró la villa de Alcira

por la Sra. Dña. M.J. Amalia reina de las Espa-

ñas, 1829; y Oración fúnebre que en las solem-

nes exequias...Veremundo Arias Teixeiro...
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en 17 febrero 1825 al cumplir el año de su

entierro, Valencia, 1831. Obispo de Huesca, 20
diciembre 1832. (Bono 1870; Palau y Dulcet
1948; Hierarchia Catholica 1968)

Ramón. Sargento que al frente de 50 gendarmes
de Caballería salió de Belchite hacia Zaragoza, y
fue asesinado por sus hombres, cuando se opuso
a la determinación de éstos de cambiar de ban-
do, poniéndose a las órdenes de Espoz y Mina en
Navarra. Es noticia muy poco fiable. (El Impar-

cial, 11 enero 1813)

Ramón, Antonio María. Refugiado en Inglaterra,
en enero de 1829 percibía dos libras mensuales
del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers)

Ramón, H. de. Secretario de la Sociedad Pa-
triótica de Londres, 18 octubre 1820.

Ramón, Ignacio (? - Barcelona, 23 octubre 1811).
Agente del enemigo en la Barcelona ocupada,
acusado de propalar noticias falsas, y ahorcado.
(Diario de Barcelona, 23 octubre 1811)

Ramón, José. Cortante, es decir, carnicero, veci-
no de Valencia, al que se siguió causa por ocioso,
vago y mal entretenido, y fue condenado por
Suchet a presidio, sin determinar cuál. (Gazeta

de Valencia, 14 abril 1812)

Ramón, Juan de Dios. Administrador de los esta-
dos de Monterrey, secretario de la Junta de Orense,
recibe la insignia de la Orden del Cristo, 16 enero
1811. (Diario Mercantil de Cádiz, 25 mayo 1811)

Ramón, Mariana (? - Barcelona, 30 mayo 1813).
Emisaria infiel, condenada a muerte por la
Comisión Militar Permanente de Barcelona el día
29, por llevar al enemigo pliegos de los generales
franceses, y ejecutada en el glacis de la ciudade-
la. (Diario de Barcelona, 31 mayo 1813)

Ramón, Vicente. Músico mayor de regimiento de
gran prestigio en toda España, 1817. Padre del
flautista Isidro Ramón. (Saldoni 1868)

Ramón Carrillo, Pablo. Firmante de la Repre-

sentación de la municipalidad sobre alistar-

se como soldados en la Milicia Cívica, Jaén, 9
abril 1810. (Gazeta de Jaén, 17 abril 1810)

Ramón Graell Magarola y Areny, Miguel Juan de.

Regidor perpetuo de Barcelona, el más antiguo
de su Ayuntamiento, corregidor interino bajo el
dominio francés, autor de un edicto contra el aca-
paramiento de pan, 17 octubre 1808, y de otro
del 8 de diciembre en torno al mismo problema,
la necesidad de asegurar las caballerías para que
puedan funcionar las tahonas, ya que la falta de
agua impide a los molinos concurrir a la elabora-
ción del pan. Sólo fue arrestado en su casa por
negarse a jurar a José I el 9 de abril de 1809, pero
días después fue llevado a Montjuich. (Diario de

Barcelona, 19 octubre y 10 diciembre 1808;
Bofarull 1886, I, p. 143 y 335)

Ramón Masoti, Antonio. Médico, emigrado en
Portugal, preso en San Julián de Barra (Lis-
boa), 1833. (Lopes, s. a., p. 369, 421-423)

Ramón Modet, Miguel. La Junta de Oyarzun le
nombró corregidor de Zaragoza y comisionado
regio para el arreglo de la Administración de
Aragón, 21 abril 1823. (Boletín de la Junta

Provisional de Gobierno de España e Indias

que gobierna el reino durante el cautiverio

del rey nuestro señor, 12 mayo 1823)

Ramón de Moncada, Francisco Pascual. Censor
de la Sociedad Económica de Murcia, 11 junio
1832. (Junta Pública 1832)

Ramón de Roda, Ignacio. Cf. Roda, Ramón
Ignacio de.

Ramón Sanz, Pascual, marqués de Mascarell.

Capitán de la segunda compañía, segundo bata-
llón de Infantería de la afrancesada Guardia
Cívica de Valencia. (Gazeta de Valencia, 17 julio
1812)

Ramona. Ayudó a escapar de la prisión a Juan
Van Halen. (Páez 1966)

Ramonell, Mariano. Reunión de Amigos de Ibiza,
30 mayo 1820. 

Ramonet, Francisco Ramón (Valladolid, 10 junio
1774 - ?). Hijo de Francisco José Ramonet y
Serra, natural de Urgel, y de Teresa Felipa
Xaraba del Castillo y González. Ingresó como sol-
dado en Dragones de la Reina, 10 marzo 1793;

Ramón
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fue cadete el 11 de agosto de 1793, retirado en
dispersos el 8 de abril de 1808; capitán de Caba-
llería de Alcántara, 6 julio 1808; coronel vivo de
Caballería, 9 mayo 1811. Siendo coronel del Sexto
Ejército fue nombrado miembro de la Comisión
de Constitución Militar, octubre 1812. Su preo-
cupación por las artes marciales está ya patente
en un artículo sobre la táctica de la caballería
inglesa que publica el Tribuno del Pueblo

Español, 6 julio 1813. Firma la Exposición de la

Comisión de Constitución Militar, Madrid, 31
marzo 1814. Brigadier, 10 abril 1815; gran cruz
de San Hermenegildo, 11 julio 1816. Obtuvo
licencia para casarse con María Jesús Núñez de
Prado el 13 de septiembre de 1820. Diputado a
Cortes por Valladolid, 1820-1822; anillero, 30
noviembre 1821; coronel del regimiento de
Farnesio, 6 de Caballería de línea, 1822; jefe polí-
tico interino de Sevilla, abril 1822. Su mala fama
es tan grande que el Diario Gaditano, 11 abril
1822, dice que sentirá que le canten el Trágala,
la Palanca o el himno nacional, es decir, el de
Riego (ignoro qué tipo de canción era la palan-
ca). Una información dice que llegó a Sevilla el
18 de abril de 1822, y tuvo la desfachatez de ir a
albergarse al Café del Turco: allí fue recibido con
Trágalas, Palancas, «Viva Riego» y «Muera la
moderación», pero él imperturbable se dedicó a
arreglar su habitación. El día 22 se hallaban
comiendo en el Turco unos cuantos voluntarios
de Córdoba y Écija, que habían venido a condu-
cir caudales. En frente de ellos comía también
Ramonet. Los voluntarios cantaban Trágalas y
otras canciones. Ramonet cogiendo un vaso de
vino se fue a su mesa, y les dijo: «Ruego a mis
compañeros de armas me acompañen a brindar
por el héroe de las Cabezas, mi amigo el inmortal
Riego». Bebieron, hubo bombas, etc. (Diario

Gaditano, 26 abril 1822). Lo que no deja de
tener su humor. Sociedad Patriótica Regina,
Sevilla, 8 julio - 10 noviembre 1822; coronel del
regimiento de Villaviciosa, 5 de Caballería ligera,
1823. Ya en 1825 pide que se le permita el uso de
obras extranjeras, como la Campaña de 1799 en
Alemania y Suiza. Se le contesta que si no están
prohibidas, no necesita permiso; y si lo están, no
es éste el camino. Impurificado en primera ins-
tancia el 9 de diciembre de 1825, incluso conde-
nado a seis años de presidio. El rey no accede al
indulto. Escribió una Historia de las vicisitudes

del brigadier de Caballería..., que se conserva

manuscrita. Impurificado en segunda instancia,
19 abril 1827. Purificado, 19 noviembre 1830.
Pide permiso para imprimir la obra Descripción

analítica de las combinaciones más impor-

tantes de la guerra y su relación con la polí-

tica de los Estados, que acaba de traducir del
ruso al español, Madrid, 24 noviembre 1832.
Ministro del Tribunal Supremo de Guerra y
Marina, mariscal de campo, 4 abril 1834. Ministro
de la Guerra, 4 octubre - 8 diciembre 1837; sena-
dor electivo por Valladolid, juró el 22 de diciem-
bre de 1837. (Gil Novales 1975b; El Redactor

General, 11 octubre 1812; Moratilla 1880; AGMS;
Exposición Constitución Militar 1820)

Ramonet, José (? - Barcelona, 19 noviembre
1828). Cabo primero de Artillería, licenciado en
diciembre de 1823. Volvió al servicio en diciembre
de 1825. Juzgado y ajusticiado por revolucionario.
(Diario de Barcelona, 19 noviembre 1828)

Ramos. Escribano hecho prisionero en La
Coruña el 30 de abril de 1821 por servil. (Diario

Gaditano, 16 mayo 1821)

Ramos, Álvaro. Oficial de Correos, uno de los que
en mayo de 1808 leyeron cartas sobre la conducta
de Murat. Concurrió también a las reuniones en
casa de José María García del Busto, que prepara-
ron el alzamiento asturiano. (Álvarez Valdés 1889)

Ramos, Benito. Diputado del común, vocal de la
Junta de la villa y señorío de Molina, 1809. (AHN,
Estado, leg. 15)

Ramos, Diego. Doctor que en 1808 hizo un dona-
tivo patriótico de doce fanegas de trigo. (Correo

Político y Literario de Salamanca, 8 octubre
1808)

Ramos, Enrique. Primer teniente en el regi-
miento de Guardias Españolas, autor de Elemen-

tos o primeros conocimientos de la enseñanza

y disciplina de la infantería, 8 reales en perga-
mino, 10 en pasta. (Gazeta de Madrid, 1 noviem-
bre 1808; Diario de Madrid, 7 noviembre 1808)

Ramos, Felipe. Jefe de una partida guerrillera,
nombrado el 7 de junio de 1810 por la Junta Supe-
rior de Asturias. (Gazeta de Aragón, 15 agosto
1810)
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Ramos, Francisco de Paula. Autor de una carta,
Cádiz, 17 mayo 1811, sobre la heroicidad de una
joven que hubiese muerto de inanición si no la
hubiese socorrido a tiempo una señora, tan vir-
tuosa como la joven. (El Conciso, 19 mayo 1811)

Ramos, Francisco de Paula. Capitán de fragata, ca-
pitán del puerto de Motril (Granada), 1820-1823.

Ramos, Francisco de Paula. Teniente coronel,
sargento mayor de Valencia, 1815-1820.

Ramos, Joaquín Antonio. Sociedad Patriótica de
Pamplona, 10 junio 1820.

Ramos, José. Secretario de la Academia sevillana
de Buenas Letras, socio de la Sociedad Econó-
mica de Osuna, examinador sinodal del arzobispado
de Granada, de la abadía de Alcalá la Real, y misione-
ro apostólico, autor de Catálogo de los individuos

que han compuesto y actualmente componen la

Academia sevillana de Buenas Letras de esta

ciudad, Sevilla, 1821; y de Índice de las disertacio-

nes, discursos y piezas literarias que se han leí-

do en la Academia sevillana de Buenas Letras,
Sevilla, 1821. (Palau y Dulcet 1948)

Ramos, José (?, h. 1808 - ?). Condenado a cuatro
años de presidio en África, Valladolid, 19 agosto
1832. Se dice que procede de Madrid, y que tie-
ne una cicatriz bajo la ceja izquierda. (Sainz
Pardo 1832)

Ramos, José María. Regidor de Sanlúcar de
Barrameda, 1812. (El Redactor General, 6 no-
viembre 1812)

Ramos, Juan. Impresor de Madrid, 1821-1822. 

Ramos, Juan de Mata. Nacido en la península,
fue fiscal de lo civil de la Audiencia de Manila, 1
mayo 1805, y alcalde del crimen de la de Lima,
16 noviembre 1815. Regresó a España en 1822.
(Lohmann 1974)

Ramos, Remigio. Coronel, gobernador interino
de Barinas (Venezuela), 1818. 

Ramos, Vda. de. Librera de Madrid, en la Carrera
de San Jerónimo, 1822. (Diario Gaditano, 12 ma-
yo 1822)

Ramos de Aburruza, José. Coronel vivo, teniente
coronel del regimiento de Cantabria, 24 de
Infantería de línea, 1819-1822.

Ramos y Albertos, Francisco Javier (Madrid,
h. 1744 - Madrid, 11 octubre 1817). Discípulo de
fray Bartolomé de San Antonio, se distinguió
inmediatamente, siendo premiado por la Aca-
demia de San Fernando cuando sólo tenía 17
años. Pensionado en Roma, fue allí discípulo de
Mengs. Un San Pedro que pintó en 1784 fue
muy elogiado en Roma. Nombrado pintor de
cámara en Madrid, 3 septiembre 1787, quedó sin
efecto el nombramiento por fallecimiento de su
protector. Académico de mérito de Pintura en la
Academia de San Fernando, 4 mayo 1788; tenien-
te de director en Pintura, 5 febrero 1794; la Guerra
de la Independencia le supuso caer en la miseria,
pues se quedó sin empleo y sin sueldo, viéndose
obligado a vender a vil precio sus trabajos. Fue
repuesto en sus cargos de pintor de cámara y
académico el 15 de febrero de 1812. Pintó muchos
retratos y cuadros para las iglesias de Madrid,
Ciudad Rodrigo y Granada, y también para Mé-
xico e incluso Rusia. (Bédat 1974; Ossorio y Ber-
nard 1975)

Ramos Aparicio, Diego Antonio. Catedrático de
Salamanca, diputado por Extremadura a las
Cortes ordinarias de 1813-1814, calificado de libe-
ral en un informe de 1814. Alcalde primero cons-
titucional de Salamanca, 1822. (Lista Diputados
1813; Calles 2001)

Ramos de Arispe, Miguel. Cf. Ramos de Arizpe,
José Miguel. 

Ramos Arizpe, José Miguel (Valle de San Nicolás,
hoy Ramos Arizpe, Coahuila, México, 14 febrero
1775 - Puebla, 28 abril 1843). Hijo de Ignacio
Ramos de Arriola y de María Lucía de Arizpe,
personas de modesta condición, parece que estu-
dió las primeras letras en Monterrey, en la escue-
la de Francisco Cuevas, y muy pronto en el
seminario de la ciudad. Después pasó a Gua-
dalajara, y finalmente a la ciudad de México, en
donde se ordenó de sacerdote el 9 de enero de
1803. El obispo de Monterrey Primo Feliciano
Marín de Porras, que le protegía, le dio varios
cargos cortesanos en su diócesis algo oscuros,
pero Ramos se licenció y doctoró en Cánones en

Ramos, Francisco de Paula
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Guadalajara. Volvió a Monterrey, algo disgustado
con el obispo, y fue cura campesino, de los que
enseñaban a los indios la agricultura con sus pro-
pias manos (en el Real de Borbón, Nuevo
Santander). Un documento del Archivo General
del estado de Monterrey, Nuevo León, de 14 de
junio de 1810, le presenta muy preocupado con
la presencia de franceses en Monterrey: «Alguno
ha llegado a decir que dentro de seis meses sere-
mos todos franceses». Creía entonces en «nues-
tro deseado Fernando», pero rápidamente va a
evolucionar. Elegido el 24 de julio de 1810 diputa-
do por Coahuila a las Cortes de 1810-1813, tomó
asiento el 21 de marzo de 1811. Antes de salir
hacia España firmó en Veracruz un Manifiesto,
en el que invitaba a sus conciudadanos a la paci-
ficación, aunque según se dice estaba ya íntima-
mente convencido de la ineluctabilidad de la
independencia. En Cádiz militó naturalmente en
el partido americano. Una Memoria, publicada
en Cádiz, 1811, fue publicada de nuevo en Mé-
xico, 1942. Trata en ella de la necesidad urgen-
te de introducir cambios en la Administración
del territorio, con nuevos cabildos, y nuevas
audiencias en el orden judicial, constituidos
aquellos por medios electivos, con renuncia de
todos los despotismos. Los municipios deberían
tener autonomía financiera, y la posibilidad de
actuar sobre las tierras. Llega a concebir la orga-
nización de las provincias internas: orientales
(Tejas, Coahuila, Nuevo Santander y Nuevo
León) y occidentales (Sonora, Sinaloa, Nue-
vo México, Durango, Californias) en gobiernos
independientes de México. El 30 de mayo de
1812 presentó una Memoria sobre el estado

natural, político y civil de Coahuila y las del

Nuevo Reino de León, Nuevo Santander y los

Texas, con exposición de los defectos del siste-

ma general y particular de sus gobiernos, y

de las reformas y nuevos establecimientos

que necesitan para su prosperidad, Cádiz,
1812 (nueva edición en 1932, traducción inglesa,
Filadelfia, 1814). Se propone la reforma en pro-
fundidad de estas provincias. El 24 de abril de
1812 pide la habilitación del puerto de Guaymas,
y describe las provincias de Sonora y Sinaloa. El
17 de mayo de 1813, con Gordoa, Couto y otros,
presentó una proposición para que se restable-
ciese inmediatamente la libertad de imprenta en
México, suspendida por el virrey Venegas. Al dis-
cutirse quiénes pueden ejercer los derechos

políticos, se opone a todo racismo, a pesar de los
prejuicios que existían en muchas partes de
América. Combate la hipocresía, venga de donde
viniere, y advierte a sus colegas sobre la necesi-
dad, que tiene América, de armonización de las
razas. Lo mismo que casi todos los otros diputa-
dos americanos quiere la igualdad en la repre-
sentación política, entendida sobre la base de la
población. El desarrollo campesino podía ser un
gran peligro para el orden colonial, pero repre-
sentaba una gran riqueza para la sociedad futu-
ra. Junto a la agricultura, era muy necesario el
progreso de las manufacturas. Como es lógico, se
opone a todo monopolio. Insiste también en el
acondicionamiento de los puertos, sin los cuales
padece la vida económica, y en las ferias anuales.
Consagra mucha atención a las diputaciones pro-
vinciales, derivadas según cree de las juntas de la
península: en América debieran estar autoriza-
das para fundar pueblos, pero no para perseguir
a la gente dispersa. No le interesa sólo el desa-
rrollo económico, también el derecho a la liber-
tad de expresión. Otorgar a los poderes públicos
el derecho a perseguir a los autores subversivos
puede dar origen a muchos abusos. Cuando se
promulga la Constitución de 1812, cree que ha
llegado el momento para dar un amplísimo indul-
to a los disidentes de América, y para ejercer la
suprema virtud de la clemencia. Condena sin
reservas el uso de la fuerza armada contra los
insurrectos. Los que quieren Constitución para
España no pueden negarla a América. Firmó el
documento independentista emanado de Álvarez
de Toledo. En el verano de 1813 asistía en
Chiclana a las tertulias que se celebraban en casa
de Manuel Rodrigo. En junio de 1813 pensaba
que las Cortes no habían sido capaces de solucio-
nar los problemas de América, pero su importan-
cia histórica era grande, porque habían puesto
las bases para lograrlo en el futuro, mediante una
intensa colaboración interamericana. Diputado
también en las Cortes de 1813-1814, tomó asien-
to el 1 de octubre y el 1 de marzo, respectiva-
mente. Sus ideas no han variado en esta nueva
etapa. Insiste en algunos puntos, como el desa-
rrollo de la Marina mercante. En 1821 quiere que
las intendencias se conviertan en provincias.
Para todo el imperio español está de acuerdo con
la propuesta, junio 1821, de tres secciones de
Cortes, que se crearían en México, Santafé y
Lima, pero con la advertencia democratizadora
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de que el Poder Ejecutivo no debería recaer
en una persona de la familia real. Encarcelado en
1814 al restablecerse el absolutismo, se le formó
proceso y se le condenó a cuatro años de destie-
rro en la Cartuja de Valencia. Cumplidos los cua-
tro años, Elío opinó que debía seguir en la
Cartuja; y Ramos sólo fue liberado por la revolu-
ción de 1820, a la que se dice que contribuyó.
Nombrado chantre de Puebla y diputado suplen-
te para las Cortes de 1820-1822, usó el nombre
masónico de Colcolo, según una lista del Archivo
General de Palacio. Se le debe el Papel que la

diputación mexicana dirige al Excmo. Sr.

secretario de Estado y del despacho de la

Guerra, Madrid, 1821, y a su influjo se debió el
nombramiento de Juan O’Donojú como virrey de
Nueva España. En julio de 1821, vía París,
Londres y La Habana, se trasladó a México, lle-
gando a Tampico el 31 de diciembre de 1821.
Aunque ya en 1822 se habla de su actividad
conspiratoria republicana (contra Iturbide), lo
cierto es que sólo en 1823 fue elegido diputado
por Coahuila para el Congreso mexicano, y que
fue uno de los elementos más importantes en la
adopción por éste de la forma federal, por lo que
se le considera el padre del federalismo mexicano,
uno de los principales autores de la Constitución
de 1824. Masón, miembro de la logia escocesa,
fue nombrado el 30 de noviembre de 1825 minis-
tro de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Ayudó
después al nacimiento de los yorkinos, acaso con la
secreta esperanza de que la oposición entre esco-
ceses y yorquinos hiciese desaparecer a la larga la
masonería mexicana. Publicó Memoria que... leyó

el secretario de Estado en la Cámara de

Diputados en 1827 sobre los ramos del ministe-

rio de su cargo, México, 1827. Dimitió de su pues-
to el 7 de marzo de 1828. Fundó el partido de los

imparciales, y de momento se retiró de la políti-
ca. En 1830 fue nombrado ministro plenipotencia-
rio en Chile, y en 1831 deán de la catedral de
Puebla. Volvió a ser ministro de Justicia del 26
de diciembre de 1832 al 17 de agosto de 1833.
Vivió después retirado en Puebla, aunque aún fue
miembro de la Junta de Tacubaya, 1841, y diputa-
do al Congreso Constituyente de 1842, pero en
marzo de 1842 sufrió un ataque apoplético y murió
un año después de gangrena. (Toro, A. 1925; Calvo
Marcos 1883; Benson 1971; Rieu-Millan 1990;
Representación dirigida al arzobispo virrey, que
éste a su vez remite al gobernador del Nuevo

Reino de León, en el Archivo General del Estado,
Monterrey, cit.; Lista Diputados 1813; El Redactor

General, 16 julio 1813; Riaño de la Iglesia 2004;
Palau y Dulcet 1948; AGP, Papeles Reservados de

Fernando VII, t. 87; El Universal Observador

Español, 30 mayo 1820)

Ramos Arredondo, Félix Antonio (Granada, ? -
?). Alcalde mayor de Aracena (Huelva), 1817-
1818; alcalde mayor de Sanlúcar la Mayor
(Sevilla), 1819-1820, y su juez de primera instan-
cia, 1821; juez de primera instancia de Villalva
del Alcor (Huelva), 1822-1823. 

Ramos de Barcia, Juan. Médico y regidor, creo
que de Santiago, que formó parte de la Junta
Apostólica, creada en Viana do Minho (Portugal)
en junio de 1820. (Lesur 1821)

Ramos Calderón, José Antonio (Fregenal de la
Sierra, Badajoz, ? - ?). Abogado, alcalde mayor
de Jerez de los Caballeros (Badajoz), 1817-1820;
juez de primera instancia de Valencia de Alcánta-
ra (Cáceres), 1822-1823. 

Ramos y Coria, Luis de. Impresor de Córdoba,
1814-1823. Durante el Trienio su imprenta se lla-
mó Constitucional. 

Ramos y García, Vicente (Almonte, Huelva, 10
noviembre 1769 - ?). Se ordena de sacerdote en
1789, doctor en Derecho Canónico por la
Universidad de Orihuela, catedrático de Derecho
Canónico y Civil durante cinco años. Goberna-
dor, provisor y vicario general de Guadix, 1804;
deán de Guadix, 1813; gobernador y visitador
eclesiástico de la diócesis sede vacante, 1819.
Diputado por Granada a las Cortes ordinarias de
1813-1814 y a las de 1820-1822. En esta legisla-
tura atacó a Francisco José Zenteno, por los
asuntos eclesiásticos de Baza. Según Zenteno, lo
hizo a sabiendas de que mentía. Zenteno, por su
parte, replicó señalando los abusos que Ramos
había cometido o había consentido. Al acabar la
legislatura Ramos regresó a Guadix. Nombrado
obispo de Segorbe el 27 de septiembre de 1822,
las denuncias que Giustiniani formula contra él
le obligan a dimitir el 9 de junio de 1824, sin
haber sido consagrado. El Papa le consagra por
fin obispo de Segorbe el 3 de julio de 1825. En
1833 Cea Bermúdez le presenta para obispo de

Ramos Arredondo, Félix Antonio
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Almería, y aunque tenía el apoyo del nuncio
Tiberi, el Papa nunca lo reconoció. Prócer del
reino y miembro de la Junta Eclesiástica para
la reforma del clero, 1834; senador electo por la
provincia de Sevilla, juró el 28 de abril de 1838.
Senador vitalicio, juró el 18 de diciembre de
1845. (Hierarchia Catholica 1968; Tiberi 1976;
Aguilar 1890; Moratilla 1880; El Redactor

General, 28 abril 1813; Lista Diputados 1813;
Lista Diputados 1820; Guillén Gómez 2004)

Ramos del Manzano, Isidoro (? - Madrid, 2 junio
1837). Hizo prácticas de ensayador (acuñador) de
julio de 1804 a diciembre de 1806. José I le nombró
ensayador segundo, 26 abril 1809 (tomó posesión
el 8 de junio). Asciende a ensayador primero el 14
de julio de 1812, cesa en 1813, quedando como
interino de la Ceca de Sevilla. Vuelve a Madrid el 28
de junio de 1814, como ensayador supernumerario,
ensayador segundo, 4 julio 1821. Fue de los que
trasladaron la Ceca de Madrid a Sevilla en mayo de
1823. De nuevo ensayador segundo en Madrid, 10
agosto 1834. (Catalina 1980)

Ramos de Montes, José. Autor de un oficio a la Jun-
ta de Badajoz, Almaraz (Cáceres), 15 enero 1809,
sobre la supuesta retirada de los franceses hacia
Madrid. (Gazeta de Valencia, 7 febrero 1809)

Ramos Parque, Manuel (Alcolea del Río, Sevilla,
1765 - ?, 1820). Estudió en el Colegio de Cirugía
de Cádiz, hizo varias campañas: Gibraltar, Mahón,
Malvinas. Catedrático de Operaciones en el Cole-
gio de Cádiz, 1802-1822. Médico inspector del
barrio de la Cuna, en Cádiz, 1811. (Álvarez Sierra
1961; Diario Mercantil de Cádiz, 5 septiembre
1811)

Rancaño de Cancio, Luis (Lugo, ? - ?). El 12 de
enero de 1779 es nombrado subteniente del pro-
vincial de Mondoñedo, y el 28 de diciembre de
1783 pasa a serlo de Ingenieros, con residencia
en Barcelona. Catedrático de Matemáticas en la
Sociedad Aragonesa de Amigos del País, 5 marzo
1784, llega a Zaragoza en junio de 1784. Autor de
Ejercicios de matemáticas pura y mixta, que

los alumnos de la escuela de matemáticas

establecida en Zaragoza por la Real Sociedad

Aragonesa tendrá en seis días del mes de sep-

tiembre de 1788, Zaragoza, 1787, y de nuevo
1788; y Exámenes generales que los alumnos

de la escuela de matemáticas establecida en

Zaragoza tendrán en los meses de junio y

julio del presente año, Zaragoza, 1792. El 9 de
diciembre de 1793 se gradúa de capitán, y el 4
de septiembre de 1795 de teniente coronel, y el
25 de junio de 1796 lo es efectivo. En 1799-1800
lleva entre manos un proyecto telegráfico, al que
se le asigna bastante importancia. Lo prueba pri-
mero en Zaragoza, pero el 30 de julio de 1799 avi-
sa su traslado a Madrid por seis meses: a fin de no
levantar sospechas, atribuye públicamente su via-
je a un pleito sobre la testamentaría del brigadier
Alonso González de Villamar. Su colaborador y
profesor José Vasconi va también a Madrid, antes
o después que él, con el pretexto de atender los
negocios de su casa. Se trata de probar el ensayo
telegráfico de día y de noche de Madrid a
Aranjuez, tomando tres puntos intermedios, que
es mejorado en 1800, según comunicación hecha
el 3 de agosto de 1800. Ni que decir tiene que el
secreto y disimulo de este proyecto se debe a su
posible importancia militar. En el Archivo General
Militar de Segovia se encuentran los planos y dibu-
jos y el reglamento para el uso del telégrafo, que
debería ser analizado por algún especialista. En
1802 fue nombrado ayo de los caballeros pajes de
S. M. Coronel graduado y teniente coronel de
Ingenieros, supernumerario en el cuerpo, 1808.
Volvió a Zaragoza, poniéndose al mando de una
compañía formada por ex alumnos de la Econó-
mica. Terminado el primer sitio de la ciudad, mar-
chó a Madrid, donde fue hecho prisionero y
conducido a Francia. Allí reconoció al rey José, al
parecer volvió a España, recibió la Orden Real de
España, 18 junio 1810 (Gazeta de Madrid del
21), pero en 1814 tuvo que expatriarse definitiva-
mente. En París se dedicó a la enseñanza de las
matemáticas y de la fortificación. (AGMS; Capel
1983; La Sala Valdés 1908; Palau y Dulcet 1948,
Astorgano 1995; Ceballos-Escalera 1997)

Rancé Durán, Antonio (Cartagena, 1763 - Cádiz, 1
mayo 1831). Ingresó el 8 de octubre de 1777 en el
Colegio de Cirugía de Cádiz, del que fue nombrado
cirujano en 1782. Realizó cruceros por Cartage-
na de Indias, Baleares y Argel. Catedrático de
Anatomía y médico director del Hospital de Cádiz,
octubre 1791. Figura hasta 1817. Catedrático de
Física en el Colegio de Cádiz, 1811-1814. Médico
inspector del barrio de Santiago, en Cádiz, 1811.
Autor de El instruidor anatómico o modo de
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preparar y conservar las partes del cuerpo

humano, y de los irracionales, por medio de la

inyección, corrosión, maceración y distensión,
Cádiz, 1812. (Álvarez Sierra 1961; Diario Mercan-

til de Cádiz, 5 septiembre 1811; Riaño de la Iglesia
2004; Rodríguez Ballesteros 2004)

Rancel, Domingo. Nombrado juez de hecho para
fallar si ha lugar o no para formar causa al mani-
fiesto La Diputación de la Provincia de Cádiz,
etc., de 1 de mayo de 1822. (Diario Gaditano, 9
mayo 1822)

Rancés, Manuel. Suscriptor del Diario Gadita-

no, 1821, según la lista publicada con el periódi-
co del día 1 de marzo de 1821.

Rancy, Juan Bautista de. Director general de
Contribuciones de la Navarra ocupada por los
franceses, 1810, firma como tal el 10 de mayo de
1810 una disposición relativa a que no se altere
el régimen fiscal del valle del Roncal, por lo que
respecta a las lanas churra y fina. Acaso es este
mismo el autor de Description géographique,

historique et statistique de la Navarre, con-

tenant la notice historique, Toulouse, 1817.
(Rancy 1810; Palau y Dulcet 1948)

Rando, Juan Antonio (Vélez-Málaga, ? - ?).
Abogado, alcalde segundo constitucional de Mála-
ga, nombrado el 25 de marzo de 1820 presidente
de la Junta Parroquial de los Mártires. El 2 de
abril de 1820 tomó el juramento a los que fueron
nombrados electores de parroquia (Oliva 1957).
Juez de primera instancia de Marbella, 1821. 

Rando Partera, Rafael. Vecino de Andújar (Jaén),
que al frente de 50 vecinos salió el 26 de junio de
1811 a perseguir a diecisiete malhechores escapa-
dos de la cárcel, pero habiendo encontrado una
partida de 30 bandidos, la destruyó, mató a tres
guerrilleros, hizo prisioneros a otros tres, y se
incautó de catorce caballos, dos mulos, siete fusi-
les, dos pistolas, dos puñales y tres sables. Parece
que el armamento de la partida patriota era bas-
tante abigarrado. (Gazeta Nacional de Zaragoza,
20 octubre 1811, tomado de Gazeta de Sevilla,
del 6 de agosto)

Ranedo, Francisco. Sociedad Patriótica de
Logroño, 16 abril - 18 septiembre 1820.

Ranero, Francisco Miguel. Fiscal del Tribunal
Especial de las Órdenes Militares, 1821-1823.

Rangel, Marcelino. Cf. Sánchez Rangel, Marcelino.

Rangel, Marcelino (? - Valencia, 20 enero 1819).
Guerrillero en la Guerra de la Independencia, se
halla en Fregenal de la Sierra, Jerez de los
Caballeros, y en la batalla de La Albuera, siendo
premiado con las cruces de esta batalla, Tercer
Ejército y condado de Niebla. Ya sargento en el
regimiento de Caballería del Rey, coincide con
Serafín La Rosa, y juntos se hallan en Medellín,
Talavera de la Reina, Arroyo Candón, Palma,
Villalva, Villarrasa, Trigueros, San Bartolomé y
Castillejos. Hecho prisionero por los franceses,
Rangel se escapó, pero fue vuelto a coger, y le
condenaron a muerte, sentencia que no cumplie-
ron. En Ayamonte fue herido. Comprometidos
los dos con la conjuración valenciana de 1819
(coronel Vidal), fueron condenados a muerte y
ejecutados. En capilla Rangel fue auxiliado por
fray Mariano Roselló. (Roselló 1820)

Rangel Ibáñez, José. Capitán de Milicias Urbanas
de Alconchel (Badajoz), 1815-1820.

Ranter, Mariano. Sociedad Patriótica de Zara-
goza, 13 abril 1820. Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820. 

Ranz, Esteban. Nuevo corregidor de Molina de
Aragón, noviembre 1815. (Arenas López 1913)

Ranz Romanillos, Antonio (Barcones, Soria, 13
junio 1759 - Madrid, 30 diciembre 1830). Hijo de
Manuel Ranz y de Ana Romanillos, estudió a par-
tir de 1772 en el Colegio-Universidad de San
Antonio Portaceli, en Sigüenza, en donde el 13
de febrero de 1775 se recibía de bachiller en
Artes. Al mismo tiempo había estudiado en el
Seminario Conciliar segontino, pasando después
a Zaragoza, en cuya universidad recibió el grado
de bachiller en Leyes, 25 abril 1778, y en
Cánones, 24 abril 1780. Obtiene los títulos de
licenciado y doctor en Cánones los días 22 y 24
de mayo de 1780. Inmediatamente es nombrado
profesor sustituto de la Universidad Cesaraugus-
tana, en la que todavía en 1800 formaba parte de
la junta rectora de su biblioteca. En 1781 oposi-
tó a una canongía de Osma, y al año siguiente a
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otra de Zaragoza: aunque aprobó la primera, pre-
firió dedicarse a la abogacía, asistiendo al estudio
de don Inocencio Camón. Traduce La religión de
Louis Racine, 1786; es autor de Desengaño

de malos traductores, Madrid, 1786, ingresa
como académico honorario en San Fernando, 2
marzo 1788, y traduce Las oraciones y cartas

del padre de la elocuencia Isócrates, Madrid,
1789 (reproducida en 1891). Ministro del crimen
y oidor de la Audiencia de Aragón, 25 octubre
1790-1800. Admitido en la Sociedad Económica
Aragonesa, 5 noviembre 1790; académico hono-
rario de la Historia, 8 junio 1792; de la Española,
30 diciembre 1794; y de la de San Luis de
Zaragoza, 13 agosto 1796. Oficial noveno de la
primera Secretaría de Estado, 26 diciembre
1800, supernumerario de la Academia Española,
enero 1802, y de la de Historia, 15 julio 1802, y
por fin numerario el 9 de enero de 1807, en pre-
mio al prólogo escrito para la edición de las
Partidas. Su discurso versó sobre De la consti-

tución de los tribunales. Ese mismo año 1807
se casó con Josefa del Castillo y Falcón, viuda de
un alcalde de Casa y Corte. Caballero de la
Orden de Carlos III, 2 mayo 1808. Azanza lo lle-
vó consigo a Bayona el 23 de mayo de 1808
(llegaron el 28). El emperador le nombró segun-
do secretario de la Junta de Bayona. Firmó el
manifiesto A los habitantes de la ciudad de

Zaragoza y a todos los del reino de Aragón,
Bayona, 4 junio 1808, patética exhortación a que
abandonen la insurrección y se acojan a la bon-
dad del emperador (Diario de Madrid, 10 junio
1808). Firmante también de la proclama Amados

españoles, dignos compatriotas, Bayona, 8 junio
1808, intento a la desesperada de paralizar la
insurrección nacional (Diario de Madrid, 15
junio 1808). Participó en la Junta de Bayona, de
la que fue secretario, siendo el tercer firmante,
después de José I y de Urquijo, de la llamada
Constitución de Bayona. Se ha dicho que fue
afrancesado a su pesar, pero lo cierto es que José I
le nombró consejero de Estado y de Hacienda,
1808, y aceptó una casa que le regaló Napoleón
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 12 noviembre 1811), pero cuando el
Intruso abandonó Madrid, Ranz se quedó en la
capital, y después se trasladó a Esquivias, al
habérsele embargado los bienes, al parecer por
el Gobierno de José. Aunque se le formó expe-
diente por su salida de Madrid y estancia en

Bayona, la Junta Central le confirió una misión
en Londres, enero 1809, tras lo cual Ranz eleva
un memorial a Fernando VII, 31 marzo 1809. En
abril de 1809 solicitó desde Sevilla un pasaporte
para trasladarse a Cádiz o al Puerto de Santa
María. La Junta de Seguridad Pública se lo con-
cedió el día 25. El 4 de mayo de 1809 se le comu-
nica su rehabilitación, al tiempo que se le
permite trasladarse con su familia a Cádiz o al
Puerto. Ministro del Consejo de Regencia, uno
de los encargados en Cádiz de la lotería, julio
1810. Podrá tomar parte en la elaboración de la
futura Constitución de Cádiz. María Cristina Diz-
Lois, al estudiar las Actas de la Comisión de
Constitución, atribuye a Ranz gran importancia,
cosa que niega Martínez Sospedra con sólidos
argumentos. Fue autor, con Ciriaco González
Carvajal, de la Memoria de la Junta de Ha-

cienda proponiendo arbitrios para atender a

las actuales urgencias, fechada en Cádiz, a 12
de diciembre de 1810, que dio lugar a un dicta-
men de la Comisión de Hacienda, firmado por
Mariano Mendiola, todo junto publicado en
Cádiz, 1811: es la propuesta de una contribución
extraordinaria de guerra, de la que sólo se
excluirían los territorios americanos. Ministro de
Hacienda, 7 febrero 1812; juez conservador de la
Lotería nacional de España; consejero de Es-
tado, 20 febrero 1812, lo que implicó su sustitu-
ción al frente de la Secretaría de Hacienda, ya
que eran cargos incompatibles. Fue consejero
hasta mayo de 1814. En octubre o noviembre de
1812 le demandó en asunto civil, en Cádiz, José
de Gurbista y Ugarte, ignoro el fondo del asunto.
Un artículo en Diario Mercantil de Cádiz, 7
septiembre 1813, del que sólo tenemos el final, le
considera un ladrón de bienes públicos, y exige
que se le decomise una caja con el retrato de
Napoleón, alhaja muy preciosa, que podrá rifarse
(firma El Proyectista, Cádiz, 6 agosto 1813). Y
de nuevo otro memorial de Ranz, tras lo cual
parece que sufrió destierro, aunque se le nombró
consejero de Hacienda, 16 octubre 1814, sin obli-
gación de asistencia. Por el decreto de 15 de
diciembre de 1815 fue jubilado con la mitad
de su sueldo y confinado a las Canarias (Diario

Gaditano, 18 febrero 1821). En 1817-1819 se
halla en Córdoba, volviendo al Consejo de Estado
el 2 de abril de 1820, hasta 1823, años en los que
también fue consiliario de San Fernando, tesore-
ro de la Academia de la Historia, y su director el
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29 de noviembre de 1822. Académico de la
Nacional, en la sección de Ciencias Morales y
Políticas, 1822-1823. Se traslada a Sevilla, con el
Gobierno, en 1823, y allí sigue en 1825, año en
que otorga testamento, 9 marzo 1825. Luego se
traslada a Lebrija, 1828-1829. En noviembre de
1829 ya está otra vez en Sevilla, y desde mayo,
por lo menos, de 1830, en Madrid. Traductor de
Plutarco: Vidas paralelas, Madrid, 1821-1830,
la obra queda completa justamente en vísperas
de su muerte. (AHN, Estado, leg. 28 C, doc. 154-8;
Sanz Cid 1822; Azanza 1957; Diario de Madrid,
cit.; Diz-Lois 1967; Martínez Sospedra 1978;
Pérez Rioja 1959; Astorgano 1995; Fernández
Duro 1898; Diario Mercantil de Cádiz, cit. y 14
julio 1810; Riaño de la Iglesia 2004; El Redactor

General, 16 febrero y 24 noviembre 1812; Palau
y Dulcet 1948)

Raón, Miguel. Brigadier de Infantería, 1794-1823.

Rapalo, Antonio. Vicecónsul de España en la isla
de San Pedro (Cerdeña), 1815-1822. 

Rapalo, Francisco. Comerciante de la isla, que
tenía un barco naufragado en Santi Petri, que fue
asaltado por el brigadier Miguel Alcega, según
Cayetano Olarra. (El Redactor General, 24 sep-
tiembre 1812)

Rapalo, Salvador. Hermano, probablemente, del
anterior, con el que formaba sociedad. (El

Redactor General, 24 septiembre 1812)

Rapatel, Paul-Marie, barón (Rennes, 13 marzo
1782 - París, 3 enero 1852). Hijo del cirujano
Michel Rapatel y de Jeanne-Françoise Beauvais.
Voluntario en el ejército, 1800, hizo la campaña
de Italia, en la que fue herido. Capitán de la
Guardia Real napolitana, 1806; ayudante de
Palacio, 1808; siguió a José a España, en donde
en julio de 1809 ascendió a jefe de batallón. Jefe
de escuadrón de los caballos ligeros de la Guardia
Real, caballero de la Orden Real de España, 25
octubre 1809 (Gazeta de Madrid del 27). Mayor
del regimiento de Jaén, 8 de línea, marzo 1810;
coronel al mando de este mismo regimiento,
abril 1811. Se sabe que entre 1809 y 1811 recibió
cédulas hipotecarias por valor de 200 o 500.000
reales. En agosto de 1813 pasó al regimiento de
Tiradores de la Guardia Real, y volvió luego a

Francia. Tras la Restauración fue oficial de los
Mosqueteros Grises, en los Cien Días hizo la
campaña de Bélgica, y siguió después con
Luis XVIII. El 30 de septiembre de 1820 se casó
con Charlotte-Pauline Boutet-Destouches. Ma-
riscal de campo, fue uno de los invasores de
España en 1823, por lo que obtuvo la cruz de San
Fernando. Barón, 1830; teniente general, 1833,
luchó en Argelia; fue gran oficial de la Legión de
Honor, 1837; inspector general de Infantería y
par del reino, 1846. Se retiró en 1848, y fue ele-
gido diputado por la Seine en 1849. (Ceballos-
Escalera 1997; Mercader 1983)

Rapela de la Rocha, Nicolás (Bienvenida,
Badajoz, h. 1785 - ?). Carabinero de María Luisa
(luego llamado Húsares de Extremadura), 11
agosto 1801; cabo segundo de Húsares, 14 junio
1803; cabo primero, 31 enero 1807; sargento
segundo, 14 junio 1808. Se halló en las acciones
del Puerto de Mirabete y Puente de Almaraz,
enero 1809, en la retirada de Valdecasa, Mesas
de Ibor y batalla de Medellín (por la que obtuvo
un escudo en 16 y 28 de marzo siguiente), defen-
sa del Puente del Arzobispo, batallas de Talavera
de la Reina y Ocaña, 30 junio, 21, 22, 28 y 29
julio, 18 y 19 noviembre 1809: en la última mató
a un húsar francés, y fue herido en el brazo dere-
cho. Obtuvo una distinción por la acción de
Barranco Hondo, 20 enero 1810, en la que tam-
bién fue herido. Se halló en los acontecimientos
de Málaga, 5 febrero 1810, desde donde se
presentó al Ejército de la Izquierda, y a su jefe,
marqués de la Romana, el 2 de marzo en Badajoz.
Participó en la acción de Fregenal de la Sierra,
abril 1811, en la expedición sobre Sevilla, mayo
1811, Santos y Santa Engracia, y en la batalla de
La Albuera, 16 mayo 1811, por la que fue decla-
rado benemérito de la patria. Tomó parte en el
encuentro del Acebuchal, y en el ataque de Usa-
gre, en los campos de Calzadilla, en Extremadura,
3 junio 1811. Sargento primero de Húsares de
Castilla, 27 mayo 1812, retirado el 28 de febrero
de 1813. Después de doce años de servicio, dice
haber obtenido cédula de inválido disperso por
un balazo recibido en la mano izquierda, cuando
perseguía a los enemigos después de la batalla de
La Albuera, 16 mayo 1811. Colocado de guar-
dián, vigía supernumerario, en la catedral nueva
de Cádiz, se ofrece de escribiente, ya que sabe
escribir con ortografía, conoce la gramática latina
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y la aritmética, y dice ser hombre de bien (El

Redactor General, 5 marzo 1813). Reingresa, no
obstante, como sargento segundo de Guardias
de Infantería Españolas, 6 marzo 1813; gradua-
do de subteniente de Infantería, 8 enero 1815,
aunque el sueldo correspondiente sólo lo recibe
a partir del 7 de abril de 1815. Cruz de distinción
del Tercer Ejército, 31 agosto 1815, graduado de
teniente de Infantería sin sueldo, por real decreto
de 9 de septiembre de 1815, y antigüedad de
12 de agosto de 1815. Fue herido el 9 de enero
de 1816 en el curso de una disputa, propio del
acaloramiento y la sinrazón: golpeó con el bastón
a Domingo Barbales, pero a favor de éste se pre-
sentó Matías García. El resultado es que fue arres-
tado, se le incoó causa, pero se sobreseyó y fue
puesto en libertad el 8 de abril de 1819. Mientras
tanto había recibido la cruz de plata de primera
clase de San Fernando, 13 enero 1817. En 1820
solicita casarse con María de la Concepción
Molano y con María del Carmen Castaños, pero se
le dice, el 28 de diciembre de 1820, que cuando
esté libre de la primera podrá casarse con la
segunda. En su hoja de servicios, 1820, el inspec-
tor apunta: valor, muy experimentado; aplicación,
bastante; capacidad, mucha; conducta, mediana;
estado, soltero. Y el director, Castelldosrius, pone
la siguiente nota: «De acuerdo con el inspector,
travesura y cavilosidad, acreditada insubordina-
ción, es perjudicial en el regimiento». (AGMS)

Raquejo y Solís, Manuel. Capitular de Sevilla,
que en la procesión del día 8 de mayo llevaba una
borla del Santo Pendón de la Fe. (Diario Crítico

General de Sevilla, 15 mayo 1814)

Rascón, Antonio, II vizconde de Rascón (? - ?, 4
junio 1840). Hijo de Julián Rascón Rodríguez de
la Banda, I vizconde de Rascón en 1760, de quien
heredó el título en 1791. Ganadero salmantino, al
que el general Marchand puso en situación de
detenido en su propia casa, con otros siete, como
garantía contra la acción de las guerrillas, 28 sep-
tiembre 1809. (Catálogo Títulos 1951; Diario

Mercantil de Cádiz, 2 noviembre 1809; Gazeta

de Valencia, 3 noviembre 1809)

Rascón, Francisco Ignacio. Autor del discurso
preliminar en la Relación histórica del fin trá-

gico de Carlos X, Burdeos, Pedro Beaume, 1830.
(Cat. Subastas Velázquez, 15-16 noviembre 2000)

Rascón, Nicolás. Archivero de la Secretaría de
las Cortes, 1821-1823. 

Rascón, vizconde de. Cf. Rascón, Antonio.

Rascón Cornejo, Víctor. Consejero de Hacienda,
Sala de Única Contribución, 1800. Contador
general de la Distribución, y de la Junta de Lote-
rías, 1815-1820; contador general de Valores y de
la Junta del Montepío de Oficinas, 1818-1819. 

Rasis, Abenhumeya. Seudónimo de Manuel de
Santurio García Sala. 

Raso, Esteban de. Subteniente del primer bata-
llón del regimiento de Infantería de Asturias, feli-
cita a las Cortes por su instalación, Zaragoza, 2
marzo 1821. (Diario Gaditano, 26 marzo 1821)

Rastignac, Antoine, conde Chapt de (Saint-Mar-
tin-sous-Vigouroux, 19 junio 1779 - Saint-Hippo-
lyte, Aveiron, 31 octubre 1862). Subteniente en
1791, jefe de escuadrón, 1805, pasó a Italia y fue
destinado al regimiento de caballos ligeros de la
Guardia Real napolitana, 1806. En 1808 acompañó
a José I a España, fue su escudero, y su amigo ínti-
mo. Coronel de Húsares de la Guardia Real caba-
llero de la Orden Real de España, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27); mariscal de campo,
1813. Volvió al servicio de Francia, con el grado de
coronel, en diciembre de 1814. Durante los Cien
Días volvió a ser mariscal de campo, y otra vez ayu-
dante de José. Inactivo después, se retiró como
coronel en 1822. En 1832 se le volvió a reconocer
el grado de mariscal de campo. Pasó a la reserva
en 1853. (Ceballos-Escalera 1997; Mercader 1983)

Rato, Pedro. Teniente de navío, comandante del
místico Número 33, responsable de las obras
desde Chipiona hasta Sanlúcar de Barrameda y
su fondeadero. (El Redactor General, 6 noviem-
bre 1812)

Ratón (? - ?, octubre 1811). Guerrillero ejecuta-
do por los franceses, quienes empalaron su ca-
dáver y lo exhibieron durante siete días en las
afueras del Campo Grande de Valladolid. (Sánchez
Fernández 2000)

Raull Julià, Francisco (¿Barcelona?, h. 1788 - ?,
1842). Al estallar la Guerra de la Independencia,
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Raull, que ejercía como escribano de la Au-
diencia de Barcelona, debió alinearse en las filas
de la resistencia, puesto que, en febrero de 1809,
el general Teodoro Reding le nombró escribano
sustituto de la Capitanía General, cargo que le
llevó a seguir al ejército en todos los avatares de
la contienda y que conservó hasta julio de 1816.
Firme partidario de la Constitución, quizás no
estuviera implicado en la conspiración de Lacy,
sin embargo es positivo que después de su fraca-
so, valiéndose de su amistad personal con el
auditor y los fiscales encargados del caso, inter-
cedió en favor de los encausados. En 1820 era
miembro de la Sociedad Patriótica Barcinonense
de Buenos Amigos, en la que pronunció un
Discurso el 24 de junio de 1820, en el acto de dis-
cutirse la proposición hecha de pedir a las Cortes
amnistía general para los afrancesados; y en
nombre de la cual creó el quinto batallón de la
Milicia Nacional Voluntaria de la ciudad. Un año
después, por orden del capitán Andrés Serrano,
se hizo cargo de la defensa de Bessières, obte-
niendo el indulto para el conspirador. En la
madrugada del 10 de agosto de 1823, cuando los
franceses ya habían iniciado el asedio de
Barcelona, Raull, que había sido elegido alcalde
constitucional en las últimas elecciones munici-
pales del Trienio, fue obligado por la Junta de
Vigilancia, siguiendo instrucciones del general
Rotten, a embarcarse, junto con otros dos alcal-
des y algunos liberales significados por su radica-
lismo, en un laúd que debía conducirles a
Cartagena. Al día siguiente fueron detenidos por
los franceses y conducidos a bordo de la fragata
Juno, capitaneada por M. de Rosamel, quien los
entregó al mariscal Moncey, desoyendo la peti-
ción del conde de Santa Clara, gobernador de
Mataró, que los reclamaba como vasallos rebel-
des del rey y les acusaba de haber huido lleván-
dose los fondos públicos de la ciudad. Moncey
los puso en manos del general Sarsfield, quien los
confinó en Argentona, desde donde fueron tras-
ladados a Mataró por orden del barón de Eroles,
al conocerse la noticia del retorno a Francia del
mariscal. Temerosos de su suerte, los prisioneros
pudieron avisarle a tiempo, fueron liberados y,
escoltados por las tropas francesas, conducidos
al vecino país. Instalado en Cahors, y mientras la
Audiencia de Barcelona le condenaba a ocho
años de presidio en Ceuta por haber formado
parte del Ayuntamiento Constitucional, Raull

consiguió sobrevivir gracias a una pensión fami-
liar, impartiendo clases de castellano y francés,
y al trabajo esporádico que le proporcionaban los
abogados Chanay y Charrassin. A raíz de la
amnistía de 1832 volvió a España en abril del año
siguiente para reemprender la lucha política,
lucha que posiblemente no había abandonado
durante el exilio. En enero de 1834, después de la
manifestación de apoyo al capitán general Manuel
Llauder, que se había opuesto abiertamente a la
política del Ministerio Zea, Raull fue confinado en
Mallorca, pero un mes más tarde pudo regresar a
Barcelona por orden del mismo Llauder. Entre el
25 de enero y el 23 de marzo de 1835 se hizo car-
go en solitario de la redacción de El Catalán, úni-
co periódico de oposición existente entonces en
Barcelona, desde cuyas columnas publicó 53 edi-
toriales dedicados preferentemente a temas polí-
ticos pero también económicos, entre los cuales
destaca un bloque de cuatro artículos, agrupados
bajo el epígrafe de Industria nacional, que le
fueron encargados por la Junta de Comercio de
Barcelona. Esta preocupación por las cuestiones
económicas, que en 1833 le había llevado a pro-
yectar una universidad agronómica con sede en
Montserrat para hijos de propietarios, se pone
también de manifiesto en sus artículos apareci-
dos en El Vapor, diario en el que empezó a cola-
borar con intermitencias a partir de agosto de
1835. Industrialista sin reservas y partidario del
proteccionismo tanto en la industria como en la
agricultura, Raull condenó enérgicamente el
incendio de la fábrica de vapor de Bonaplata (5
agosto), a la vez que aplaudía la quema de con-
ventos (25 julio) y el asesinato del general Bassa
(5 agosto) como actos de naturaleza revolucio-
naria que liberaban al pueblo del despotismo. En
su Historia de la conmoción de Barcelona, en

la noche del 25 al 26 de julio de 1835; causas

que la produjeron y sus efectos hasta el día de

esta publicación, primer análisis de la revolu-
ción de Barcelona aparecido en agosto del mismo
año, que legitimaba la insurrección basándose en
los principios del pacto social y se mostraba
esperanzado por la recuperación de la estrategia
juntista. Sin embargo, poco después la Junta
Superior Gubernativa del Principado se lanzó a
la persecución de algunos destacados radicales
barceloneses y Raull, partidario de la proclama-
ción inmediata de la Constitución de Cádiz, fue
objeto de una campaña de difamación que le llevó
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a publicar, a finales de septiembre de 1835, Mi

justificación a las imputaciones vagas y

calumniosas que contra mí se esparcen, folle-
to que contiene interesantes datos biográficos.
Poco antes había iniciado en calidad de editor y
propietario la publicación de la revista El Pro-

pagador de la Libertad, órgano de un amplio
sector del radicalismo entre 1835 y 1838, cuyos
primeros cuadernos cuentan con múltiples artícu-
los de fondo, firmados por él, en los que desarrolla
de forma didáctica los principios rousseaunia-
nos. Fracasado el intento de proclamación de la
Constitución por parte de algunos batallones de
la Milicia de Barcelona el 5 de enero de 1836, fue
deportado a Canarias, en compañía de otros
conocidos progresistas y radicales de diferentes
coloraciones, y tuvo que dejar la redacción de la
revista en manos de A. de Covert-Spring. En oto-
ño del mismo año, sin embargo, ya debía encon-
trarse nuevamente en la ciudad, puesto que se
inscribió como miembro de la Sociedad Filodra-
mática, y en diciembre volvió a hacerse cargo de
la dirección de El Propagador. A raíz de la durí-
sima represión desencadenada por el capitán
general barón de Meer en nombre del moderan-
tismo en noviembre de 1837, Raull tuvo que
esconderse durante dos años, pero en 1840 vuel-
ve a aparecer en la escena política como síndico
procurador del común y primer comandante del
segundo batallón de la Milicia. En este mismo
año figuró como vocal de la Junta de Gobierno
Provisional de Barcelona y, en 1842, cuando aún
ejercía como escribano de cámara de la Audiencia,
fue nombrado secretario de la Junta Protectora
de la Escuela de Ciegos. De esta época datan las
cartas anónimas, aparecidas en El Republicano,
en las que, bajo los calificativos de Dios Fóh o
Rul-Fóh, se le acusaba de ser un santón (pro-
gresista) mangoneador, de cohecho, y de haber
reconocido la Regencia de Angulema en 1823,
acusaciones que motivaron la reivindicación de
su hijo Carlos, contenida en el folleto Calumnia

y vindicación, por tener prohibido el padre
ejercer públicamente su autodefensa. En este
mismo año de 1842 publicó, junto con el barón
de Bezancourt, la novela Lucía o un amor en la

niñez. (Autora de la voz Anna María García
Rovira)

Raumel, Dámaso. Sociedad Patriótica de Lo-
groño, 16 abril 1820.

Rauxa, el. Cf. Martory.

Ravanal y Hevia, Juan (Pola de Gordón, León, ?
- ?). Alcalde mayor de Alaejos (Valladolid), 1817-
1820.

Ravaso, José. Sastre de Madrid, citado en
Ayuntamiento extraordinario, Madrid, 19 junio
1820. (AVM, Secretaría lª, 1-330-10)

Rave, Juan José. Teniente del segundo regimien-
to de Dragones de Lusitania, que iba en la parti-
da de Bernardo Márquez que tomó parte en la
acción de Galera (Granada), 9 junio 1810 (Gaze-

ta de Valencia, 19 junio 1810). Cf. Rahel.

Ravelo, Catalina. En 1809 solicitó la libertad de
su marido Pedro Ravelo. (AHN, Estado, leg. 32,
doc. 314)

Ravelo, Pedro. Genovés. Casado con la anterior.
En 1809 se encuentra preso. (AHN, Estado,
leg. 32, doc. 314)

Ravina, Nicolás (? - ?, 25 marzo 1812). Cazador
de la segunda compañía del 114 regimiento, con-
denado a muerte por el primer consejo de guerra
permanente de la primera división, Valencia, 23
marzo 1812, por haber acometido, y haber queri-
do asesinar, a las 10 de la noche, a un oficial del
cuarto regimiento de Húsares. (Gazeta de Va-

lencia, 3 abril 1812)

Ravina de Ravina, Nicolasa. Socia de la Sociedad
Económica de Cádiz, 26 marzo 1829. (Acta 1830b)

Raya, Juan. Escribano numerario de Madrid,
1808. Siguió con los franceses. (Gazeta de Zara-

goza, 1 marzo 1808; Diario Mercantil de Cá-

diz, 10 junio 1808)

Raynal, Manuel. Comisario de Contribuciones
Extraordinarias en Barcelona, con Duhesme. El
1 de julio de 1809 firma E. Raynal, sin duda Em-
manuel. Sigue en septiembre. (Diario de Barce-

lona, 9 mayo, 1 julio y 17 septiembre 1809)

Razola, Francisco. Autor de Tresillo de voltere-

ta, mediator y otros juegos de espada y basto,
Madrid, 1826, y México, 1835; y de Reglas y

leyes que se han de observar en el «Revesino»,
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«Malilla» y «Los Cientos», para jugar con

perfección, Madrid, 1828. (Palau y Dulcet 1948)

Razola, Mateo. Cura propio de Navalmoral de
Pusa (Toledo), fundador de la tertulia patriótica,
21 marzo 1821.

Rea, José Simón. Cf. Larrea, José Simón. 

Real, Juan del (? - Sevilla, 13 diciembre 1813).
Autor de varios robos en despoblado, siempre
con otros compañeros armados en cuadrilla,
preso en Sevilla, y condenado por el juez José de
Moya García el 15 de marzo de 1813 a la pena
de muerte en garrote, y a descuartizamiento y
exposición de la cabeza y los cuartos en diferen-
tes parajes públicos. La sentencia fue ratificada
sin variación alguna por la Sala Tercera de la
Audiencia, 11 diciembre 1813, ordenándose la
ejecución para dos días después. (Diario Crí-

tico General de Sevilla, 12 diciembre 1813)

Real, Pascual. Brigadier de Infantería, 1816-1823.

Real Aprecio, conde del. Cf. Eguía y López de
Letona, Francisco Ramón. 

Real Serrano, Ramón. Capitular del Ayuntamiento
de Salamanca que, en septiembre de 1808, ofreció
300 reales como donativo patriótico. (Correo

Político y Literario de Salamanca, 1808)

Real Tesoro, II marqués del. Cf. Villena, J.
Manuel de. 

Reart y de Copons, José María, barón de Solamó,

señor de Aguaviva (Perpiñán, h. 1784 - Madrid, 6
abril 1854). Se educó desde niño en Barcelona,
ingresó en Guardias Valonas. Coronel de Infan-
tería en 1808, se distinguió en la Guerra de la Inde-
pendencia. Se le atribuye la melodía del himno
de Riego, en compás de 6/8, arreglada para ban-
da por José Melchor Diego. El 7 de julio de 1822
fue herido de gravedad y quedó cojo, por lo que
se retiró de la vida militar, dedicándose comple-
tamente a la música. (Soriano 1855)

Rebellón y Palacios, José. Intendente de provin-
cia, 1819-1822.

Rebelo, Cayetano. Cf. Revello, Cayetano.

Rebert. Oficial del segundo batallón del regi-
miento de Cataluña, detenido en Córdoba por
conspiración, en relación con las tramas sevilla-
nas, según la Milicia Nacional Voluntaria en su
Representación, Sevilla, 1821.

Rebert, Bartolomé. Juez de lo criminal y de ape-
lación en la Barcelona francesa. Se le formó cau-
sa el 9 de junio de 1814. (Estafeta Diaria de

Barcelona, 1814)

Rebert, Tomás. Juez de primera instancia de
Arnedo (Logroño), 1822-1823.

Rebolleda. Amigo común, en Cádiz, de José
González Montoya y Diego Muñoz-Torrero, se-
gún carta del primero, Diario Mercantil de

Cádiz, 15 agosto 1811. 

Rebolledo, Fernando Nicolás de. Contador de la
duquesa de Arcos, autor de Un español impar-

cial a los llamados liberales y serviles, Cádiz,
1812, folleto que fue prohibido por contener
máximas erróneas y sospechosas de herejía, en
el fondo, por zarandear al clero reaccionario, con
motivo del Diccionario Crítico Burlesco, y
otras cosas. (Riaño de la Iglesia 2004)

Rebolledo, Luciano. Se le menciona en relación
con Marco-Artu en Málaga, 1831. (AMJ, Armario

Reservado de Isabel II, leg. 15, carpeta 1ª)

Rebolledo y Andino, Dionisio. Maestrescuela de
Soria, miembro de la junta preparatoria de las
elecciones a diputados en la provincia, en repre-
sentación de la silla episcopal vacante. (Gaceta

Extraordinaria de la Provincia de Soria, 28
diciembre 1812)

Rebolledo de Palafox y Melzi, Francisco (Za-
ragoza, 1773 - ?). Hijo de Juan Felipe Rebolledo de
Palafox, marqués de Lazán, y de Juana Melzi
de Eril, dama italiana de origen flamenco. Estu-
dió en Zaragoza y el 29 de mayo de 1791 ingresó
en Guardias de Corps. Brigadier, 1802, gentil-
hombre de cámara con ejercicio, primer caba-
llerizo, caballero de San Juan de Jerusalén,
comendador de la de Aceuche en la Orden de
Alcántara. Estuvo en Bayona, donde el 29 de abril
de 1808 dio un dictamen a Fernando VII, en el sen-
tido de que no abdicase (publicado y autentificado
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por Pedro Ceballos, Bayona, 30 abril 1808, por la
Gazeta de Madrid, 20 septiembre 1808, y repro-
ducido por el Correo Político y Literario de

Salamanca, 17 septiembre 1808, y por la Gaceta

Ministerial de Sevilla, 11 octubre 1808). En
julio de 1808 la Junta Suprema de Lérida le nom-
bró capitán general de Cataluña, pero el día 6 se
prefirió al marqués del Palacio, quedando sin
efecto el nombramiento anterior. Según Marichu
de la Mora se le llamaba «el desgraciado». En
agosto de 1808 se marchaba con su hermano Luis
de Zaragoza, pero lo impidió Calvo de Rozas.
Vocal de la Junta Central, 26 agosto 1808, usa el
título de representante de la misma en los ejérci-
tos. Muestra en un escrito su agradecimiento al
pueblo de Madrid por la ayuda que ha prestado
al ejército aragonés, a través de los mil donativos
de camisas, vales, dinero, etc., al mismo tiempo
que le exhorta a continuar sus aportaciones
(Gazeta de Madrid, 27 septiembre 1808). En su
oficio de Calahorra, 15 noviembre 1808, comuni-
ca que la víspera O’Neille y Saint Marcq tomaron
Caparroso (Navarra). Los enemigos se retiraron
a Peralta (Gazeta de Madrid, 22 noviembre
1808). Otro parte suyo, Zaragoza, 3 diciembre
1808, publican la Gazeta de Valencia, 16
diciembre 1808, y la Gazeta de Sevilla, 30 di-
ciembre 1808. A comienzos de febrero de 1809
se encuentra en Mequinenza, organizando soma-
tenes. Fragmentos de un carta suya a un tortosi-
no se publican en Diario Mercantil de Cádiz,
27 febrero 1809. Dirigió dos cartas a la Junta
Central, 20 agosto y 7 septiembre 1809, en las
que pedía el nombramiento como regente del
cardenal Luis de Borbón, primo hermano de su
esposa, Teresa Villalpando. El 27 de octubre de
1809 dirigió desde Sevilla una Representación a

S. M. sobre los grados concedidos a los oficia-

les de la guarnición de Zaragoza durante el

último sitio, que se conserva manuscrito en el
Archivo General Militar de Segovia. En noviem-
bre de 1809 fue arrestado en Sevilla, y puesto en
libertad el 24 de enero de 1810 por el pueblo (sic)
de la ciudad, al mismo tiempo que se le nombra-
ba vocal de la Junta de Sevilla. Miembro des-
tacado de la conspiración aristocrática, fue uno
de los que más intrigaron para la disolución de la
Junta Central y creación de la Regencia, para lo
cual agitó al pueblo y lo llevó hasta el Alcázar
sevillano. La Regencia en la que pensaba estaba
compuesta de él mismo, Montijo, La Romana y

Saavedra. No lo logró, pero sí formó parte de la
comisión militar montada para la defensa de Anda-
lucía, junto con Eguía, Castaños y Saavedra.
Según Luis de Villava, era un insensato, cuya
conducta en Zaragoza fue tan mala como la de su
hermano. Suchet dice haberle derrotado cuando
en 1810 sitió el castillo de Alcañiz. Nombrado
comandante primero general de las cruzadas y
partidas de guerrilla del reino de Aragón, para
satisfacer sus deseos de mando y medro y evitar
los disgustos que estaba proporcionando a la
Junta aragonesa, desde Mosqueruela (Teruel),
25 abril 1810, dirige un oficio (adjuntando otro)
a la Junta de Aragón y parte de Castilla, residen-
te entonces en Peñíscola, en el que luce su nue-
va titulación (Gazeta de Valencia, 4 mayo
1810). Al día siguiente, 26, dirige otro oficio a la
Junta de Molina, comunicándole su nuevo carác-
ter, y pidiéndole que se ponga a sus órdenes, al
mismo tiempo reclamándole también soldados,
fusiles, sables, caballos, monturas, etc. Los moli-
nenses contestaron de forma evasiva, alegando
la miseria en que se hallaban después de cuatro
saqueos y el incendio de la fábrica de fusiles. El
30 de abril de 1810 la Junta de Aragón avisa a la
de Molina que no entregue a Francisco Palafox ni
hombres, ni armas, ni dinero, sin orden expresa
de la propia junta. Su parte, Cuartel General de
las Cuevas, 4 junio 1810, sobre Agustín Pardillos,
en Gazeta de Valencia, 19 junio 1810. El 26 de
junio de 1810 la Junta de Aragón vuelve a avisar a
la de Molina sobre los procedimientos de Palafox,
su total falta de subordinación, su desconocimien-
to de la autoridad de Francisco Marcó del Pont,
segundo general de este ejército y reino; y que en
vista de su carácter díscolo, la junta ha decidido
suspenderle del mando de las guerrillas que antes
le había otorgado (firman V. Solanot, C. Laredo y
M. Cortés). El 9 de julio de 1810 la misma junta
advierte a la de Molina que no acepte de ninguna
manera el pretendido carácter de general de
Aragón que quiere atribuirse Francisco Palafox.
Estas órdenes llegan tarde, pues Palafox se pre-
sentó en Molina con fuerza armada, y se llevó lo
que quiso. El 8 de julio de 1810 la Junta de
Guadalajara le ordena ponerse a sus órdenes. El
día 10 por la tarde llega a Ciruelos, con 400 infan-
tes y 50 caballos (Gazeta de Valencia, 27 julio
1810). La Junta de Guadalajara el día 14 ordena a
Palafox y al Empecinado que caigan conjunta-
mente sobre Sigüenza (Arenas López 1913). El 4
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de enero de 1813 fue nombrado en Calatayud
diputado para las Cortes de Cádiz. Su viuda, Tere-
sa Villalpando, contrajo segundas nupcias con
Teodoro Gálvez Cañero. (Longás 1912; Bofarull
1886, I, p. 114; Mora, M. de la 1945; Morange
1983; Calvo Marcos 1883; Gaceta Ministerial de

Sevilla, cit.; Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
Gazeta de Zaragoza, 17 diciembre 1808; AGMS,
expte. Arrambide; AHN, Estado, leg. 1 I, doc. 41 y
leg. 5 D, doc. 37; Villava 1811; Gazeta Nacional

de Zaragoza, 29 julio 1810; Gazeta de Aragón,
7 abril 1813)

Rebolledo de Palafox y Melzi, José, duque de

Zaragoza (Zaragoza, 28 octubre 1775 - Madrid,
15 febrero 1847). Ingresó en Guardias de Corps
el 18 de julio de 1792, participando en la campa-
ña del Rosellón contra la República Francesa, y
llegando a segundo teniente, es decir, brigadier,
a mediados de 1807. Capitán general de Aragón
impuesto por el movimiento popular a comien-
zos de la Guerra de la Independencia, lanzó la
proclama Aragoneses, 27 mayo 1808, a la que
siguió la también titulada Aragoneses, de 29 de
mayo, en la que disponía el alistamiento, un nue-
vo bando el 30 y el Manifiesto de 31 de mayo
(textos publicados independientemente, y en
periódicos: la proclama del 27 y el Manifiesto se
encuentran en la Colección de Papeles intere-

santes, cuaderno 2º y 3º; y el Manifiesto solo en
Diario de Zaragoza, 31 mayo 1808; Gazeta de

Valencia, 10 junio 1808, en donde por error está
fechado a 3 de mayo; Diario Mercantil de

Cádiz, 30 junio 1808, y en Diario de Badajoz).
Muchas de estas proclamas, y las que siguieron,
se atribuyen al P. Boggiero, a fray José de la
Consolación y a Ignacio de Asso, pero el espíritu
era suyo, según se dice; es decir, Palafox indica-
ba a sus ayudantes cómo quería que fuese el
documento. Por extraño que parezca, se ha pen-
sado que el modelo al que Palafox trataba de
emular eran las célebres proclamas y manifiestos
de Napoleón (Nombela 1906). Ascendió a maris-
cal de campo el 6 de junio de 1808, dirigiendo a
continuación el primer y segundo sitio de
Zaragoza. La proclama de 17 de junio de 1808 en
la Colección, cit. El bando del día 18, por el que
organiza la defensa de Zaragoza, se publica en
Gazeta de Zaragoza, 14 junio 1808 (sic, el propio
periódico advierte la contradicción de la fecha).
Responde el mismo 18 de junio al general

Lefebvre, que le había intimidado a no perturbar
la paz, en Gazeta Extraordinaria de Zaragoza,
20 junio 1808; en Gazeta de Valencia, 5 julio
1808; y en Diario de Badajoz, 26 julio 1808.
Repite su negativa a la rendición en carta a
Lefebvre del 26 de junio, que firma por él su her-
mano el marqués de Lazán (Gazeta de Valencia,
12 julio 1808). Dos cartas de 4 de julio de 1808
publican la Gazeta Extraordinaria de Valencia,
8 julio 1808, y el Diario de Badajoz, 27 julio
1808: la primera a la Junta de Valencia, felicitán-
dola por su triunfo del 28 anterior y sobre los
robos y violencias de los franceses; la segunda a
su cuñado, conde de Montijo, sobre la derrota de
Lefebvre. Se menciona también un parte, en el
que se dice que el general francés se dirige a
Villafeliche, a aprovisionarse, pero ya los arago-
neses se le han adelantado. Su «Respuesta que el
Excmo. Sr. capitán general del reino de Aragón...
dio a un oficio, que con fecha de 4 de agosto le
dirigió el Consejo de Castilla», Zaragoza, 10 agos-
to 1808, escrita a instigación de Calvo de Rozas,
se publica en la Gazeta de Madrid, del mismo
día, y en la Gazeta Extraordinaria de Zaragoza,
del mismo día, en la Gaceta Ministerial de

Sevilla, 31 septiembre 1808, y en Diario Mer-

cantil de Cádiz, 8 abril 1812. El 9 de agosto diri-
ge una carta a los generales y Juntas de Valencia,
Cataluña, Asturias, Galicia, Andalucía, Castilla y
Extremadura, la misma a todas ellas que, aparte
de la satisfacción porque los enemigos hayan
evacuado Madrid y noticias sobre el sitio de
Zaragoza, tiene el interés de que propone las ciu-
dades de Teruel, Guadalajara o Cuenca como
sede de la Junta de Diputados, es decir, lo que
será la Junta Central; y una segunda carta, del 13
de agosto, a las mismas juntas sobre el levanta-
miento del sitio de Zaragoza y sobre la reunión de
diputados de todas las provincias de España, que
ahora se precisa que podrá tener lugar en las ciu-
dades dichas o en Toledo, acaso para el 1 de sep-
tiembre (ambas cartas en Gazeta Extraordinaria

de Zaragoza, 17 agosto 1808). También el 13 de
agosto a la Junta de Valencia, en los mismos tér-
minos, pero sin mencionar a la ciudad de Toledo
(Gazeta de Valencia, 19 agosto 1808). El mani-
fiesto Dos meses ha titulado en realidad Arago-

neses y soldados que defendéis a Zaragoza,
Zaragoza, 13 agosto 1808, Diario de Badajoz, 23
agosto 1808, fue traducido al alemán por Friedrich
Schlegel en la Sammlung der Aktenstücken
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über die spanische Thronveränderung, Viena,
1808; el oficio a la Junta de Valencia, en la que
le comunicaba el levantamiento del sitio de Za-
ragoza por los franceses, Zaragoza, 14 agosto
1808, se publica en Gazeta Extraordinaria de

Madrid, 18 agosto 1808, y en Gaceta Minis-

terial de Sevilla, de donde lo copia el Diario

Mercantil de Cádiz, 31 agosto 1808 (facsímil en
Quinto); el mismo a la Junta de Extremadura, en
Diario de Badajoz, cit.; el Manifiesto del 15 de
agosto, en Diario de Badajoz, cit.; y el
Manifiesto a la ciudad de Tudela, en honor a

los delicados sentimientos que acreditaron en

la entrada de las tropas de su mando, y de la

carta que S. E. le escribió con fecha de 22 de

agosto, que se publicó en el suplemento de la

Gazeta de Madrid del 26 del mismo de 1808

(respuesta a la carta de felicitación y agradeci-
miento que el día 20 le envía el Ayuntamiento de
Tudela), Gazeta Extraordinaria de Zaragoza,
22 agosto 1808; Gazeta de Madrid, 26 agosto
1808 y 13 septiembre 1808; y en Diario de Ma-

drid, 22 y 23 octubre 1808. A 16 de agosto está
fechado el decreto que crea las recompensas al
valor y patriotismo (Gazeta de Zaragoza, de la
misma fecha). Dirige sendas cartas el 21 de agos-
to de 1808 a Gregorio de la Cuesta y a Arias Mon,
explicándoles la situación creada después del
levantamiento del sitio (ambas en Gazeta

Extraordinaria de Zaragoza, 24 agosto 1808).
Nueva carta a Arias Mon, Zaragoza, 26 agosto
1808, enviada con el teniente coronel Manuel de
Ena: en ella le indica que ya salen para la corte
dos diputados del reino (Gazeta de Zaragoza,
27 agosto 1808). De nuevo un oficio, Zaragoza, 8
septiembre 1808, de agradecimiento a la Junta
de Valencia, por su intención de enviarle al gene-
ral Pedro González de Llamas (Gazeta de

Valencia, 16 septiembre 1808). El 14 de septiem-
bre de 1808 crea el Tribunal de Seguridad Pública,
nombra a sus tres primeros titulares: Rafael José
Amandi, José Ruiz de Celada y Diego María
Vadillos (Gazeta de Zaragoza, 17 septiembre
1808). La lacónica respuesta que dio a Lefebvre,
que le había intimado la rendición («Guerra y
cuchillo»), es recordada en Diario de Badajoz,
7 octubre 1808, y por Lord Byron en Childe

Harold’s Pilgrimage, canto I. Por el Manifiesto

a los habitantes de Zaragoza, 20 septiembre
1808, Gazeta de Zaragoza, 15 octubre 1808,
Gazeta de Madrid, 21 octubre 1808, Diario de

Badajoz, 25 octubre 1808, concede a todos los
defensores de la ciudad el privilegio de no poder
ser condenados jamás a pena infamatoria, salvo
en los casos de lesa majestad, divina o humana.
Felicita a la Junta Central por su instalación,
Zaragoza, 27 septiembre 1808 (Gazeta de

Madrid, 28 octubre 1808). Su carta «a los bené-
ficos madrileños que han contribuido generosos
a socorrer las necesidades de sus tropas con
dinero, ropas y otros efectos», Zaragoza, 30 sep-
tiembre 1808, en Gazeta de Madrid, 7 octubre
1808, Diario de Badajoz, 12 octubre 1808, y en
Diario Mercantil de Cádiz, 24 octubre 1808, y
su proclama a los Soldados por la acción de
Nardués, Zaragoza, 26 octubre 1808, en Gazeta

de Valencia, 11 noviembre 1808, y en Diario de

Badajoz, 28 noviembre 1808. De la misma fecha,
26 octubre 1808, es la corta proclama Valientes

soldados aragoneses, en la que recuerda el sitio
pasado (Gazeta de Zaragoza, 5 noviembre 1808).
Ascendió a teniente general, 2 noviembre 1808,
pero no todos tenían buen concepto de sus dotes
militares: en noviembre de 1808 José Mor de
Fuentes le dijo a Garay que si no se le quitaba el
mando a Palafox, sería inevitable la destrucción
del ejército y de todo el país (citado por el pro-
pio Mor de Fuentes: La libertad de la imprenta,
Valencia, 1810). Llegó a Tudela el 5 noviembre de
1808, acompañado de Doyle, se albergó en la
posada de su hermano Francisco, y regresó a
Zaragoza el 6, por el canal (Gazeta de Madrid,
18 noviembre 1808). De esta época es la procla-
ma de Palafox Zaragozanos, Zaragoza, 24
noviembre 1808, por la que ordena que sean
conducidos a encierros lejanos todos los france-
ses que existan en Zaragoza, para evitar que
sean asesinados (Gazeta de Zaragoza, 26 no-
viembre 1808, y Gazeta de Valencia, 13 di-
ciembre 1808). Y la proclama Soldados

valientes de mi ejército de reserva, Zaragoza,
27 noviembre 1808, Gazeta de Zaragoza, 29
noviembre 1808, y Gaceta Ministerial de Se-

villa, 30 diciembre 1808. La organización de la
defensa y de las obligaciones de todos se comuni-
ca en un bando del 29 de noviembre de 1808
(Gazeta de Zaragoza, 3 de diciembre de 1808).
Comunica su situación a la Junta de Valencia, des-
pués de la «dispersión» del ejército en Tudela, en
dos oficios del 30 de noviembre y 3 de diciembre
de 1808 (Gazeta de Valencia, diciembre 1808).
Como las cosas se están poniendo graves da un
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Manifiesto, Zaragoza, 13 diciembre 1808, se-
guido de un Bando el día 14: por el primero da
24 horas a los forasteros para que abandonen la
ciudad, y por el segundo reorganiza la policía,
confiada a Santiago Piñuela (Gazeta de Za-

ragoza, 17 y 20 diciembre 1808). Responde con
dignidad a Moncey, Zaragoza, 22 diciembre
1808, que la ciudad no se rinde (Gazeta de

Zaragoza, 27 diciembre 1808). Un oficio a la
Junta Central, 2 enero 1809, en Gazeta de

Valencia, 10 enero 1809. La proclama Valerosos

madrileños, Zaragoza, 4 enero 1809, en la que
les dice no creer en la capitulación, se publica
como colofón de la Gazeta de Zaragoza de la
víspera y en tirada aparte (facsímil en Quinto).
Su carta al coronel fray Teobaldo Rodríguez,
Zaragoza, 4 enero 1809, se publica en Diario

Mercantil de Cádiz, 4 febrero 1809 («Estoy
sitiado, pero no me rindo»). En la proclama
Ciudadanos de Zaragoza, Zaragoza, 22 enero
1809, se presenta conservando su entereza gra-
cias a la «lisonjera memoria de haber nacido
entre vosotros» (facsímil en Quinto). Uno de sus
puntos más oscuros es haber consentido en la
muerte del guardalmacén Fernando Estallo, 1
febrero 1809, en virtud de una mera orden verbal
suya. Capitán general, 9 marzo 1809. Habiendo
acabado el segundo sitio enfermo y mediante
capitulación, fue llevado a Francia, siempre con
dos centinelas de vista, y bastante desprecio
desde que se negó a jurar a José I. Fue encerra-
do en Vicennes. En las Noticias del Reino, Cádiz,
1809, se dice que los franceses le arrancaron por
coacción y como ardid de guerra una comunica-
ción para el gobernador de Mequinenza, a fin de
que entregase la plaza; pero éste se negó. El
prestigio de Palafox sufrió un rudo golpe al
publicarse el escrito de Luis de Villava Noticias

sobre el segundo sitio de Zaragoza, Madrid,
1810, reimpreso con añadidos en Zaragoza en

su segundo sitio, Palma, 1811. Palafox es pre-
sentado como ignorante, altanero, injusto y
autor de tremendos desatinos, desde el punto de
vista militar. Su memoria, concluye, será siempre
odiosa. Cuando Napoleón planeó en concluir un
tratado con Fernando VII pensó en San Carlos,
pero para llevarlo a España no era éste acaso el
indicado. El duque de Caulaincourt le recomen-
dó a Palafox, cuya popularidad en España era
infinitamente mayor que la de San Carlos. Partió
éste, sin embargo, pero inmediatamente se vio

que era necesario enviar un segundo emisario. El
12 de diciembre de 1813 Napoleón ordenó a Savary
que pusiese en libertad a Palafox. Aún hubo dudas
sobre la persona del segundo emisario, Palafox o
Vargas o José de Zayas. Vargas se descartó a sí
mismo, mientras que el conde de Laforest y el
general Suchet recomendaron a Palafox. Por ello
fue escogido. Tenía que ir también de incógnito,
por lo que primero se pensó en llamarle M. Fox,
nombre que se rechazó porque era demasiado
inglés, y finalmente se le dio el de M. Tessier. El
24 de diciembre de 1813 salió Palafox de Valençay,
para ir a entrevistarse con la Regencia. Suchet le
recibió muy bien el 9 de enero de 1814. Como
Palafox llevaba cinco años sin montar a caballo,
pidió seguir el viaje en carroza. Se guardó el incóg-
nito, como estaba ordenado, pero parece que era
un secreto a voces. Llegó a Madrid en la segunda
quincena de enero de 1814, probablemente el
día 25 o el 26, en donde no coincidió con San
Carlos, que había salido de la ciudad el 8 de ene-
ro. La Regencia no aceptó el tratado con ningu-
no de los enviados. Mucho se ha hablado de la
influencia que pudo ejercer Palafox sobre el
monarca. Vuelto a España, escribe a la condesa
de Bureta, Madrid, 9 febrero 1814 (amado Ric,
amado y adorado Fernando), la Diputación
Provincial de Aragón le dirigió un escrito, 31
marzo 1814, para que inclinara a S. M. a visitar
Zaragoza, al que Palafox contestó, Reus, 2 abril
1814 (ambos textos publicados por la Abeja

Madrileña, 9 abril 1814). Acompañó al rey en su
entrada en Zaragoza. Fue capitán general de
Aragón y mandó el Ejército de Observación del
Centro hasta 1816. En su proclama Nobles zara-

gozanos, Zaragoza, 30 julio 1814, afirma conocer
su descontento, pero se disipará con la confian-
za que le ha dado el rey para todo Aragón (El

Censor General, 18 agosto 1814). El 14 de
diciembre de 1814 termina Goya su retrato, pin-
tado de memoria. Se publicó el Discurso inau-

gural que en el día 2 de enero de 1815 dijo a

la Real Audiencia de Aragón, Zaragoza, 1815.
Al disolverse aquel ejército publicó las proclamas
Aragoneses y Soldados, ambas Cuartel General
de Calatayud, 31 enero 1816, y pasó después a la
Junta de Fortificación y a la Cámara de Guerra,
en esta última con carácter de camarista nato.
Presidente de las Asambleas de San Fernando y
San Hermenegildo, cuyas grandes cruces poseía
desde 1815. Hacia 1817 se casó con Manuela
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Soler y Durán (Pedro Rújula la llama Francisca),
con la que tuvo varios hijos, pero sólo sobrevivió
Francisco Pilar Mariano, que fue el segundo
duque de Zaragoza. Ateneo, 14 mayo 1820. Uno
de los fundadores de la Asociación Nacional de
Seguros contra Incendios, denominada de San
Fernando, Madrid, octubre 1820. Capitán gene-
ral de Alabarderos, 1822-1823, premio del rey a
su conducta el 7 de julio. Detenido, y puesto en
libertad a los pocos días, por el asunto de la
Isabelina, 1834. Con su proclama Aragoneses,
Madrid, 21 septiembre 1835, rechaza el nombra-
miento de capitán general de Aragón, pero en sus
alocuciones Soldados de Aragón y Milicianos

ciudadanos (Diario de Zaragoza, 2 octubre
1835) recomienda disciplina y acatamiento del
orden. Director general de Inválidos, inspector
de Milicias Provinciales y comandante general de
la Guardia Real provincial, 1836-1838. Felicitó
a la ciudad de Zaragoza por su victoria sobre los
carlistas el 5 de marzo de 1838. Comandante de
la Guardia Real exterior de todas las armas,
1841; director de Inválidos de nuevo, 1843, y de
Alabarderos, 1846, y por última vez de Inválidos
en 1847 hasta su muerte. Poseía la gran cruz de
Carlos III. Dejó una Autobiografía, publicada
por José García Mercadal, Madrid, 1966, y de
nuevo, mejor edición, por Herminio Lafoz Rabaza,
con el título de Memorias, Zaragoza, Ayunta-
miento, 1994. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 2; Ga-

zeta de Zaragoza, cit.; Gazeta Extraordinaria

de Zaragoza, 14 junio 1808, 10 agosto 1808, 8 y
9, 17 y 22 agosto 1808; Diario de Badajoz, cit.;
García Mercadal 1948; Baselga 1954; Carrasco y
Sayz 1901; Riaño de la Iglesia 2004; Aymes 1983;
Archivo Municipal de Huesca; Palau y Dulcet
1948; Colección Papeles 1808, cit.; Diario de

Madrid, cit.; El Censor General, cit.; Diario

Mercantil de Cádiz, cit.; Villava 1811; Gazeta

Nacional de Zaragoza, 24 marzo 1811; Camón
1959; Konetzke 1959; Diario Crítico General de

Sevilla, 19 abril 1814; Miscelánea de Comercio,

Política y Literatura, 17 noviembre 1820; cat. J.
Martínez, noviembre 1992; Quinto 1986; Mora, M.
de la 1945; Rújula López 1998; Nombela 1906)

Rebolledo Palafox y Melzi, Luis, conde de

Navarrés, marqués de Lazán (Zaragoza, 2 junio
1772 - Madrid, 28 diciembre 1843). Hermano
de los anteriores, estudió en las Escuelas Pías de
Zaragoza, ingresando en Guardias de Corps en

1795. En 1808 era mariscal de campo y goberna-
dor militar de Zaragoza, cuya defensa tuvo que
organizar por exigencia de Calvo de Rozas. El
Gobierno de Madrid le comisionó para que en
Zaragoza apartase a su hermano José de la insu-
rrección, pero el marqués escribió a O’Farrill que
ya su hermano no podía aquietar al pueblo.
Publica un «Aviso al público», Zaragoza, 14 junio
1808, en Gazeta de Zaragoza, de la misma fecha
(prohíbe salir de la ciudad y disparar armas).
Firma por su hermano José la carta de éste a
Lefebvre, 26 junio 1808, en la que le reitera su
negativa a rendirse (Gazeta de Valencia, 12
julio 1808). Su carta al marqués de Ayerbe,
Zaragoza, 21 septiembre 1808, demuestra cuán-
to le preocupaba la evolución política española,
pues de la formación de la Junta Central sólo
podían esperarse «divisiones, discordias, parti-
dos, diversidad de pareceres y, por último, todos
los elementos de una guerra civil». La única solu-
ción sería que Fernando VII nombrase un regen-
te, que podría ser el conde de Montijo, «único
grande de España que hasta ahora se ha declara-
do por el rey». Teniente general, 8 octubre 1808,
se destaca su contribución a la lucha en Cataluña
a finales de 1808, y en 1809. Por orden de Juan
Miguel de Vives, el 14 de noviembre salió de
Lérida, para incorporarse al ejército de Llobregat,
un tercio (mil hombres) de la división del mar-
qués de Lazán. Ya antes habían salido las seis
piezas de Artillería y obuses. Seguirán los otros
tercios, «que no han tenido tiempo de acabarse
de vestir» (Gazeta de Madrid, 25 noviembre
1808). Sus oficios de Armentera (Gerona), 27
diciembre 1808, de Castellón de Ampurias, 3
enero 1809 (Gerona), en Gazeta de Valencia,
17 enero 1809, y de Gerona, 22 enero 1809,
sobre los combates por la posesión de Castellón
de Ampurias, se publican en Gazeta de Valencia,
3 febrero 1809. M. de la Mora publica dos cartas
a la condesa de Bureta, Tarragona, 5 abril, y
Tortosa, 25 abril 1809, ambas sobre el tema zara-
gozano. Gran cruz de Carlos III, 1809; capitán
de Guardias de Corps, 24 mayo 1809. Autor de
Campaña de verano en 1808, y Observaciones

a la obra de Alcaide. En la Tertulia Patriótica

de Cádiz, 11 y 13 enero 1811, insertó una carta,
en contestación al opúsculo de Calvo de Rozas:
«Reglamento que dio al Consejo Interino de
Regencia la Suprema Junta Central», en que niega
que hubiese contribuido a la caída de la Central,
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pues se hallaba arrestado en Peñíscola. Calvo
contestó en el citado periódico del día 29 de ene-
ro de 1811. Lazán también es autor de Notas al

papel de D. Lorenzo Calvo de 6 agosto 1811,
éste al parecer inédito, y de Exposición de la

conducta militar y patriótica del teniente

general..., y de las causas de su permanencia

en Cádiz, Cádiz, 1811. Un consejo de oficiales
generales, Cádiz, 25 mayo 1811, le declaró buen
servidor del rey y de la patria, acreedor a su
reconocimiento por sus continuados servicios a
su favor, sin que resulte nada contra su reputa-
ción de la causa y detención en Peñíscola que
ordenó la Junta Central (Gazeta de Aragón, 12
junio 1811). Lazán fue autor también de Exposi-

ción en justa defensa de la opinión de su her-

mano el capitán general de Aragón D. José

Palafox y Melzi, contradiciendo el papel inti-

tulado «Cuadro de la España desde el reina-

do de Carlos IV», dado a luz por el coronel

D. Ignacio Garcini, Cádiz, 1812. En el Diario

Mercantil de Cádiz, del 18 de noviembre de
1811, con fecha Cádiz, 8 noviembre 1811, contes-
ta al Manifiesto de Francisco González Peinado,
aclarando por qué mandó detenerle. Diputado
por Aragón a las Cortes de Cádiz, elegido el 4 de
enero de 1813, juró el 29 de mayo. Publicó la
Exposición al Congreso Nacional en la sesión

pública del 18 de junio de 1813 con ocasión

de discutirse el reglamento para los jefes

políticos, s. l., s. a., pero imprenta Figueroa,
1813. Capitán general de Castilla la Vieja y
comandante general del Principado de Asturias, da
la proclama Pueblos de Castilla la Vieja,
Valladolid, 28 agosto 1814. Al día siguiente tomaba
posesión de la presidencia de la Chancillería.
Capitán general de Aragón, 27 septiembre 1815,
publicó la proclama Aragoneses, Zaragoza, 16
octubre 1815; y el Discurso inaugural que en el

día 2 de enero de 1816 dijo a la Real Audiencia

de Aragón su presidente..., Zaragoza, Magallón,
1816. Con la revolución de 1820 fue depuesto,
pero por el Gobierno absolutista, mientras que un
motín más que sospechoso le repuso en el cargo,
pese a que ya en abril se publicó su carta del 6
de marzo sobre el desgraciado acontecimiento de
Zaragoza. El 30 de diciembre de 1820 fue detenida
su esposa por conspiración contra el sistema.
Virrey y capitán general de Navarra en 1823,
refrenda en Pamplona, 27 agosto 1824, la orden del
Gobierno del día 20, después de los sucesos de

Tarifa y Jimena, para que todos los revoluciona-
rios, españoles o extranjeros, sean pasados por las
armas en cuanto sean cogidos, y lo mismo cuantos
se les unan, sin más dilación que la precisa para
recibir los auxilios espirituales. Quedan indultados
y recibirán recompensa los individuos que delata-
sen a sus jefes o los aprisionasen. (AHN, Estado,
leg. 42 A; Azanza 1957; La Sala Valdés 1908; Riaño
de la Iglesia 2004; Palau y Dulcet 1948; Bonaparte
1854; Diario Mercantil de Cádiz, cit.; Tertulia

Patriótica de Cádiz, cit.; Mora, M. de la 1945;
Calvo Marcos 1883; cat. 23 Berceo, octubre 1999;
Sánchez Fernández 2001; Archivo Municipal de
Huesca; Virreinato Navarra 1824)

Rebollo, Andrés. Se le cita en relación con la
Junta de Granada, 1831. (Colección Causas
1865, V, p. 256)

Rebollo, fray Joaquín. Sacerdote. Sociedad
Patriótica de Jerez de la Frontera, 20 julio 1820,
consiliario, 30 julio 1820. 

Rebollo, José. Colaborador de Variedades de

Ciencias, Literatura y Artes, Madrid, 1803. Junto
con Ignacio Corcuera se encargó de la Gaceta,
durante las ausencias de su redactor titular, bajo la
dirección de Capmany. Autor del impreso Señor

Conciso, Cádiz, imprenta de Niel, 1810 (fechado a
23 de noviembre). Oficial tercero de la secretaría
del Consejo de Estado, por lo perteneciente a
Estado, Guerra, Marina y Hacienda, con 22.000
reales de sueldo, en 1812. (AHN, Estado, leg. 14 A;
El Redactor General, 21 agosto 1812)

Rebollo, fray José. Carmelita calzado, nombrado
por la Junta de Granada comandante de una de
las partidas de Cruzada organizadas en el reino
de Granada, 23 enero 1810. (Diario de Grana-

da de la fecha, copiado en Gazeta de Valencia,
2 febrero 1810, y en el afrancesado Diario de

Barcelona, 9 marzo 1810)

Rebollo, Vicente Pedro. Corregidor de Orense,
1815-1820; juez de primera instancia de Tuy,
1822; magistrado honorario de la Audiencia de
Valencia, 1820-1823.

Reboto. Médico suplente de Fernando VII, hacia
1832, durante la enfermedad de Castelló. (Arzadun
1942)

Rebollo, Andrés
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Recabarren, Francisco José. Capitán, oficial de la
Subinspección de Caballería. Gobernador de
Huamanga (Perú), 1819. (AHN, Estado, leg. 44 B)

Recacho, Juan José. Hijo de José Recacho, médico,
que después de enviudar se hizo sacerdote y pro-
fesor de la Universidad de Salamanca, y además
capellán y confesor de la marquesa de Almarza.
Juan José estudió en la misma Universidad de
Salamanca, en la que fue condiscípulo en Filosofía
de Gallardo. Magistrado de la Audiencia de
Guadalajara (México), 1808-1819. Autor de ¡Viva

el rey!, proclama patriótica, Oviedo, 1814; Viva el

rey soberano, proclama a los gallegos, La Coruña,
1823; Proclama de los asturianos en adhesión a

Fernando VII, Oviedo, 1824. Consejero de S. M.,
comendador de la Real Orden Americana de Isabel
la Católica, superintendente general de Policía del
Reino, autor del bando «A los habitantes de esta
capital y demás provincias del reino», Madrid, 29
enero 1827, contra los anarquistas españoles y
sus papeles «incendiarios, subversivos y calumnio-
sos». (Palau y Dulcet 1948; Burgo 1978; Recacho
1827; Pérez Vidal 1999; Gallardo y Blanco 1851)

Recacoechea, Tiburcio de. Miliciano voluntario
bilbaíno que formó parte de una columna, man-
dada por el coronel Pablo, que se enfrentó en
Ochandiano el 24 de abril de 1821 con los insur-
gentes realistas al mando del escribano Piñedo.
(Guiard 1905)

Recalde, Francisco. Realista bilbaíno muerto en
combate durante el Trienio, en la acción de
Venta de la Herradura. (Guiard 1905)

Recalde, Juan. Intendente de Marina honorario,
1817-1822; intendente de Vigo, 1823.

Recalde, N. de. Clérigo vizcaíno absolutista, lec-
tor jubilado en el convento de San Mamés, en
Abando. Deportado al castillo de Santoña. (El

Verdadero Patriota, 18 agosto 1822; informa-
ción facilitada por Javier Fernández Sebastián)

Recaño, marqués de. Cf. Liaño y Arjona, Juan de. 

Receloso, el. Cf. Tostado, Clarito. 

Rech, José. Procurador síndico, diputado por
Sevilla a las Cortes de Cádiz, elegido el 4 de

diciembre de 1812, juró el 4 de abril de 1813.
Una proposición suya el 2 de julio de 1813 fue
recibida con grandes murmullos. Comisario orde-
nador honorario, 1817-1823. (Calvo Marcos 1883;
El Redactor General, 4 julio 1813)

Rech, Timoteo. Gobernador de Tarragona en 1814,
que pronunció un discurso al presentar a Fer-
nando VII las llaves de la ciudad. (Abeja Ma-

drileña, 9 abril 1814)

Recio, Francisco de Paula. Corregidor de Este-
pona (Málaga), 1817. 

Recio, Gonzalo. Teniente archivero de la Di-
rección General de Artillería, 1819-1820.

Recio, José. Capitán de la compañía de Abizanda
(Huesca), 1808. En diciembre de este año se
hallaba de guarnición en Bielsa (Huesca), lo que
hace suponer que debió integrarse en el batallón
de los Pardos. (Arcarazo 1994)

Recio, Pablo. En 1808 solicita poder defenderse
porque se sospecha de su patriotismo. El expe-
diente pasó al Tribunal Extraordinario de Vigi-
lancia y Protección. (AHN, Estado, leg. 29 E,
doc. 95) 

Recio, Valentín de (Madrid, ? - ?). Hijo de un mé-
dico, estudió Jurisprudencia en Alcalá de Henares.
Juez de hecho, diciembre 1820. Abogado famoso
en Madrid, presidente de la Academia Nacional
de Jurisprudencia, 1821. No aceptó ser juez de
primera instancia, sólo lo fue de hecho. (Pérez
de Anaya 1848; El Universal Observador

Español, 14 diciembre 1820)

Recio Chacón, Nicolás. Teniente de fragata, capi-
tán del puerto de Santa Pola (Alicante), 1794-
1827.

Recio Ruiz, Juan (Carmena, Toledo, ? - ?). Hijo
de Silverio Recio y de Estefanía Ruiz, era tejedor
de estameña cuando se presentó voluntario en su
pueblo natal el 22 de noviembre de 1808, ascen-
diendo a cabo segundo el 1 de enero de 1809 en
el regimiento de Fernando VII. Se halló en la
batalla de Talavera de la Reina, graduándose de
sargento el 14 de abril de 1810 en el regimiento
de Infantería de Irlanda. Se halló también en las
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batallas del Pinar de Chiclana, 5 marzo 1811; de
La Albuera, 16 mayo 1811; en el sitio y defensa
de Tarifa; en el ataque de Vejel, 18 noviembre
1811; en las acciones de Arola y Campillo, 13 y
23 abril 1812; en la batalla del Guadalete, 1 junio
1812; acción de Coín, 9 julio 1812; pasando a ser
sargento segundo del provincial de Toledo el 11
de mayo de 1813. El 29 de octubre de 1816 soli-
cita las cruces de Chiclana, Tarifa y del Tercer
Ejército. Un mes después, el 12 de noviembre de
1816, solicita licencia absoluta por estar casado y
con hijos, y tener un comercio de tejidos en
Toledo. Retirado en esta ciudad, en 1828 es nota-
rio ordinario de diligencias, por lo que el 26 de
abril solicita, y obtiene, pasaporte para viajar por
todo el arzobispado de Toledo. (AGMS)

Recio Tello, Pablo. Canónigo sumiller de la cate-
dral de Toledo, autor, con Pedro Francisco
Salazar, de Cartilla moral y política para uso

de los niños desde que empiezan a leer hasta

los quince años de edad, Madrid, 1813. (AHN,
Estado, leg. 53 A; Palau y Dulcet 1948)

Recio de Tirte Afuera, Pedro. Cf. Comenge, Luis
(según Remón, pero parece confusión con un autor
de finales del XIX, que usó el mismo sinónimo). 

Recondo, Pedro. Comandante del regimiento de
Almansa, 3 de Caballería ligera, 1823. 

Reding, Antonio. Sociedad Patriótica de Palma,
19 mayo 1820. 

Reding de Biberegg y Freüler, Carlos. Hermano
del siguiente. Coronel suizo al servicio de Es-
paña, que en la Guerra de la Independencia se
pasó a los franceses. Se halló en Bailén, 19 julio
1808, del lado francés, combatiendo a otros
suizos. Como efecto de la jornada volvió a
pasarse a las filas nacionales, reuniéndose con
sus compatriotas. En 1809 era gobernador de
Málaga. Mariscal de campo en 1810, caballero
de la Orden Real de España, 18 junio 1810 (Ga-

zeta de Madrid del 21). (Martin 1969; Mozas
1940; AHN, Estado, leg. 32, doc. 197; Ceballos-
Escalera 1997)

Reding de Biberegg y Freüler, Nazario. Suizo,
hermano de Teodoro Reding. Combatió en Bailén
con su regimiento. Coronel del primer batallón

de suizos de Reding, 1.000 plazas, con el que lle-
gó a Murcia el 2 de noviembre de 1808, entre el
entusiasmo de la población, por ser uno de los
vencedores de Bailén (Gazeta de Madrid, 22
noviembre 1808). En diciembre de 1808 acudió
junto con el marqués de Lazán a impedir que una
columna enemiga pudiese socorrer a Barcelona
(Gazeta de Valencia, 23 diciembre 1808). Maris-
cal de campo, 1809. El 12 de marzo de 1810 in-
tentó en Mallorca salvar a 250 prisioneros
franceses, que la multitud, enfebrecida por la
predicación de un fraile, quería asesinar. Sólo en
parte lo logró (Rossetti 1998). Fue herido delan-
te de Reus en enero de 1812. Teniente general de
Infantería, 1816-1823; gobernador militar y políti-
co de Palma de Mallorca, 1815-1820; gran cruz de
San Hermenegildo, 1820. (Mozas 1940; Rossetti
1998, cit.; El Redactor General, 20 febrero 1812)

Reding de Biberegg y Freüler, Teodoro, barón de

Biberegg (Schwyz, Suiza, 1755 - Tarragona, 23
abril 1809). Hijo de Teodoro Antonio Reding, capi-
tán del cantón de Schwyz, y de María Magdalena
Freüler. A los 16 años entró de capitán al servi-
cio de España. Sargento mayor, 1780, tomó parte
en la guerra contra Inglaterra, 1781, distinguién-
dose en la reconquista de Menorca. Coronel en
1788, mandó su propio regimiento. Luchó en el
frente vasco-navarro en la guerra contra la
República Francesa, 1793, en la que fue herido
tres veces. A su término ascendió a brigadier. De
guarnición en Málaga en 1803, durante la epide-
mia de fiebre amarilla, y gobernador militar y
político de la ciudad, 1806. Al comenzar la
Guerra de la Independencia se puso al servicio
de los patriotas, siendo uno de los creadores del
ejército que la Junta de Sevilla pudo oponer a los
franceses. Combatió en Mengíbar y en Bailén,
por lo que ascendió a teniente general y recibió
una pensión vitalicia. En un despacho, Bailén, 22
julio 1808, publicado inmediatamente como
«Aviso al público», Cádiz, 1808, comunicó a Cas-
taños la victoria en la batalla (recogido después
en Demostración de la lealtad española, II; Gó-
mez Imaz lo cita como Carta o parte del Excmo.

Sr. ... al Excmo. Sr. D. Francisco Javier Cas-

taños sobre las jornadas de Mengíbar y

Bailén, 22 julio 1808). Tras la victoria fue obse-
quiado con un caballo, tasado en 20.000 reales,
que salieron del fondo de propios de Málaga. La
ciudad le tributó un homenaje: el 7 de octubre de

Recio Tello, Pablo

2550



1808 le entregó un sable y un bastón de puño de
oro. El 10 salió para Granada (Gazeta de

Madrid, 4 noviembre 1808), pues se le puso al
frente de una división del ejército de Granada,
destinada a Cataluña. En su viaje hizo un alto en
Valencia del 5 al 8 de noviembre de 1808 (Ga-

zeta de Valencia, 11 noviembre 1808). En
Cataluña fue segundo cabo, a las órdenes de
Juan Miguel de Vives, a quien sucedió el 3 de
enero de 1809 como capitán general del Prin-
cipado. Su oficio a la Junta de Manresa, Ta-
rragona, 1 enero 1809, en el que le encarga buscar
dinero y vestuario para la tropa y la formación de
somatenes, se publica en Diario Mercantil de

Cádiz, 8 febrero 1809. A comienzos de febrero
de 1809 lanzó una proclama en francés e italiano,
dirigida principalmente a los italianos, en la que
les invitaba a la deserción. Se dice que dio una
orden para que la provisión de vacantes en la ofi-
cialidad de su ejército de Cataluña se hiciese
por las mismas clases en las que se producía la
vacante. Aunque su método no afectaba a las
clases altas, no se llevó a efecto, porque se le
tildó de republicano (A. de R., en Gazeta de

Valencia, 10 y 14 agosto 1810). Defendió
Tarragona, fue herido en Valls, y murió conta-
giado de fiebre infecciosa. En su elogio se dice
que era muy sencillo, y que hablaba alemán,
latín, italiano, francés, inglés y español. Un
folleto de autor desconocido titulado Memorable

batalla de Bailén, y biografía del ínclito

general don Teodoro Reding, barón de

Biberegg fue traducido del alemán al español
por Bonifacio Ulrich, traducción revisada por
Miguel de Neira, Madrid, imp. de la Esperanza,
1854, 64 pp. (Mozas 1940; Gómez Imaz 1908;
Gazeta de Zaragoza, 25 octubre 1808; Diario

Mercantil de Cádiz, cit. y 27 febrero 1809;
Riaño de la Iglesia 2004; AHN, Estado, leg. 32,
doc. 316; Foy 1829, III; Guillén Gómez 2007 da
como fecha de muerte el 10 de abril de 1809;
cat. 26 Jiménez-Bravo, marzo 2007)

Redondo, Antonio. Subteniente del segundo
regimiento de Infantería de línea, bajo José I,
caballero de la Orden Real de España, 25 octubre
1809 (Gazeta de Madrid del 27). (Mercader
1983; Ceballos-Escalera 1997)

Redondo, Antonio. Regidor del Ayuntamiento de
Madrid, 1822. 

Redondo, Francisco. Director de sala en el
Seminario de Nobles. En Sevilla estuvo emplea-
do en la Junta de Ordenación y Redacción, 1809-
1810, para la que extractó la memoria de Alejandro
Dolarea sobre la Constitución de Navarra (publi-
cada por Busaall). Oficial de la secretaría de la
Cámara de Castilla, elegido por ella para fiscal de
la Audiencia de Asturias, 1812, en donde sigue
hasta 1820, y luego magistrado de la de Castilla
la Nueva (Madrid), 1821-1823, fiscal de lo civil
en Valencia, 1826-1832. El nombramiento se hizo
con gran injusticia, según el folleto De la injus-

ticia el remedio, 1812. (Busaall 2005; Riaño de
la Iglesia 2004)

Redondo Portillo, Fernando. Firma el parte de la
comisión del partido de Orihuela, 20 agosto
1811, dirigido a la Junta de Valencia, sobre la si-
tuación militar en el momento. (Gazeta de la Jun-

ta Superior del Reino de Valencia, 27 agosto
1811)

Refusta, Saturio. Cura de la parroquia de San
Miguel, vocal de la Junta de la villa y señorío de
Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Rega de San Juan, Andrés. Abogado del Colegio de
Cáceres, 1795, y también comerciante, con tienda
abierta en la calle de Barrionuevo, de Cáceres,
suscriptor de Asociación de Cáceres, 1813, miem-
bro de su Diputación Provincial en 1822. Costeó a
sus expensas la publicación del Discurso inaugu-

ral sobre las utilidades de las ciencias que han

de enseñarse en la nueva Universidad de Se-

gunda Enseñanza de la provincia de Cáceres,
de José Alonso Quintanilla, Cáceres, 1822. Pro-
cesado en 1823. Regidor de Cáceres, 1833. Tuvo
fama de liberal y de mujeriego. (Hurtado 1910 y
1915; información de Miguel Hurtado Urrutia)

Regalado Espinosa y Cantabrana, Pedro, barón

del Solar de Espinosa (? - ?, 23 agosto 1823).
Gobernador de Jerez de los Caballeros (Bada-
joz), 1817-1819. 

Regalado de Garro, Pedro. Miembro de la
Contaduría Mayor de Cuentas en el Consejo de
Hacienda, 1789-1820.

Regalía, marqués de la. Cf. Abreu y Marín,
Manuel de. 
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Regato, José Manuel del (Madrid, h. 1789 o 1790
- ?). Hijo de José del Regato Hoyo y de María
Aquilina López, de origen santanderino. Mé-
dico, colaborador de la Abeja Madrileña, 1814,
condenado a muerte en rebeldía por sus escritos
en este periódico, 1815. Emigró a Francia, seña-
lándose su presencia en Bayona, marzo 1816.
Parece que fue o actuó de secretario del conde
de Toreno. Conspirador en favor de la libertad,
se le atribuye el proyecto de Renovales de suble-
var las Provincias Vascongadas en 1816, y aun en
febrero de 1818, pasado a Inglaterra, se le cita
como agente de Renovales entre ella y España.
Estrechamente vigilado, hace en esta época fre-
cuentes viajes. El 29 de marzo de 1819 hace visar
su pasaporte para Burdeos. Según Miñano, en
octubre de 1819 pasó al servicio del embajador
español, duque de Fernán-Núñez. Llega a Tou-
louse el 18 de diciembre de 1819, y a Perpiñán el
12 de enero de 1820. Entra en España el 14 de
enero, pero vuelve a Perpiñán el 10 de abril, a
recoger a su mujer, afectando ostensiblemente
su liberalismo. El 12 de abril de 1820 se halla de
nuevo en Barcelona. En febrero-marzo de 1820
figura entre los que intentan proclamar la
Constitución en Algezares, Alquerías y otros
puntos de la comarca murciana. Oficial de la
Secretaría de Hacienda, departamento de Ul-
tramar, 1820-1823, aunque se dijo que había
dimitido en octubre de 1821, al ser nombrado
ministro Ángel Vallejo. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 17 junio - 16 octubre 1820.
Agente absolutista en secreto, el problema es
saber cuándo se inició, en 1819, 1820 o incluso
1817. Autor de Fragmentos de la Abeja Madri-
leña acomodados a las circunstancias presen-

tes, 1820; y de Representación que hace al rey,
1821. Su nombre masónico era Lanuza, según lista
del Archivo General de Palacio. Uno de los fun-
dadores de la comunería, enero 1821. Sevilla,
Café del Turco, diciembre 1821, adonde ha ido al
parecer a fingir ultraliberalismo, para desautori-
zar el movimiento urbano. Sus servicios a la cau-
sa de la libertad, no obstante, son reconocidos
públicamente por las Cortes el 1 de junio de
1822, cuando le declaran benemérito de la
patria. El 2 de octubre de 1822 firma como mi-
nistro de la Gobernación del Ministerio fantasma
de Fernando VII un ataque a los liberales, que
empieza: «Estamos autorizados para manifestar
a la nación», lo cual no le impide, siguiendo el

doble juego, dirigir una carta a El Espectador,
29 octubre 1822, en la que dice no tener nada
que ver con Zurriagos y Tercerolas, Sevilla, So-
ciedad Patriótica del Café del Turco, diciembre
1822, y Madrid, Café del Sólito, enero 1823. No
aparece su nombre entre los contrarrevoluciona-
rios cuando la escisión de los comuneros en febre-
ro-marzo de 1823. Por liberal, pierde su destino a
comienzos de 1823, y aun se le hace salir de Sevi-
lla en el término de 24 horas, 8 mayo 1823. Su
esposa, Joaquina López de Mesa, protesta, pero
el expediente se pasa a la Comisión de Infraccio-
nes de las Cortes. Se habla de él como intenden-
te de Játiva, al parecer en julio de 1823, mes en
el que se señala su presencia en Ibiza. Se dice
que intervino en la rendición de Ballesteros,
quien el 1 de septiembre de 1823 le nombró
comisario ordenador, y le confió delicadas misio-
nes en Cartagena, 27 septiembre 1823, y vuelta a
Priego (Córdoba), con pasaporte de las autorida-
des militares francesas. En seguida empiezan sus
memorias a Fernando VII, y también los premios
en metálico que le da el rey. En julio de 1824
pasa a Cádiz, y avisa de la inminente expedición
de Valdés. El mismo año, en un cuaderno que se
conserva manuscrito, aconseja moderación a
S. M., al que recomienda que imite a Luis XVIII,
a fin de ganar para la causa realista a los seduci-
dos por el liberalismo. Al mismo tiempo avisa al
rey que desconfíe de las sociedades secretas,
que están reconstituyéndose en la clandestini-
dad. Escribe, pero no se le deja publicar, Breve

repaso del primer tomo de la «Historia de la

revolución de España de 1820 a 1823» escri-

ta en francés por un español testigo ocular,
1825. Esto se debe acaso, como escribe Morange,
a la existencia de dos tendencias, la de los
ex josefinos y la del antiguo partido realista, que
se combaten los unos a los otros. La posición de
Regato es la del absolutismo puro, y no componen-
das. Enemigo por ello del partido moderado en
formación, llegó a tener gran influencia con el
rey, de quien fue «agente personalísimo» desde
1828, por lo menos, hasta 1831. Autor de un pro-
yecto de reforma de la policía en 1830. Deste-
rrado de nuevo a Ibiza en 1832, aunque no llegó
a la isla hasta agosto de 1834. Intento de evasión,
abril o mayo 1835, se le acusa incluso de haber
organizado una sedición de tipo carlista en octu-
bre de 1835. Condenado a ocho años de confina-
miento en la provincia de Capis, islas Visayas,

Regato, José Manuel del
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Filipinas, 26 julio 1836, llegó a Manila en febrero  de
1837. El 22 de marzo de 1837 se da cuenta oficial
de su llegada. Para saber cuánto hay que abonarle
para que pueda subsistir, se toma el ejemplo de
Grimarest, cuyo expediente filipino se le une. El
gobernador de Filipinas era Pedro Antonio Salazar.
Las numerosas representaciones de Regato a Isa-
bel II no tuvieron éxito, y fueron recogidas en Re-

presentaciones dirigidas al Gobierno de doña

Isabel II, en noviembre de 1840, Madrid, 1843.
Importante es también el «Cuaderno» sin título,
manuscrito, en AHN, Estado, leg. 3060. (AGMS; Gil
Novales 1975b; Morange 1977a; AGP, Papeles

Reservados de Fernando VII, t. 87; Vadillo 1836;
Colección Causas 1865, V, p. 192, 246, 367; AHN,
Estado, leg. 3060, cit.)

Regera, José. Magistrado de la Chancillería de
Valladolid, 1815-1820.

Reges, Ignacio. Miembro de la Comisión de Hacien-
da del Congreso Provincial de Cataluña, Tarragona,
19 julio 1810. (Diario Mercantil de Cádiz, 21
agosto 1810)

Reggio, Andrés. Teniente general y director de la
Real Armada. Capitán general de Marina. Libró
una batalla el 12 de octubre de 1748 contra el
contraalmirante inglés Charles Knowles a once
leguas de La Habana. Fue autor de Señales gene-

rales, de día, de noche, al ancla y a la vela de

la escuadra que deben observar los navíos del

mando del jefe de escuadra don..., 1750, nueva
edición, La Habana, 1770. Se dice que una dispo-
sición, por la que toda mujer que se casase con
militar mayor de 60 años perdiese la viudedad
que pudiera corresponderle, fue una venganza de
Carlos III. En 1810 consta como fallecido, dejan-
do viuda a doña Juana Cuadrado. (Palau y Dulcet
1948; Moya 1912; AHN, Estado, leg. 32, doc. 310)

Reggyani, Luis el Moro. Se presenta como corre-
dor de comercio, sin serlo, por lo que el 16 de octu-
bre de 1813 el Consulado de La Coruña le ordena
que deje de presentarse como tal. (Diario de La

Coruña, 21 octubre 1813)

Regidor Briega, Manuel. Vicario general de los
carmelitas calzados de antigua observancia, exami-
nador sinodal del arzobispado, autor de exequias
que por las almas de los que fallecieron el día 2 y

3 de mayo de este año en esta corte se han de
celebrar en el convento de PP. carmelitas calzados
el viernes 12 del presente a las diez de la mañana
(Diario de Madrid, 11 agosto 1808). Consejero
honorario de la Inquisición, 1819-1820; teólogo
consultor de la Junta de la Orden de Carlos III,
1815-1832. (Páez 1966; Diario de Madrid, cit.)

Regidor Flórez, Juan. Administrador del duque
de Alba en Alba de Tormes, que al crearse la
Junta de Armamento de esta población, 5 junio
1808, fue nombrado coronel, en nombre y ausen-
cia del duque. (Diario de Madrid, 8 noviembre
1808)

Regis de Castro, Juan. Comisario ordenador
honorario, 1817-1823. 

Reglero, Pedro Cayetano. Administrador de Ren-
tas de Navalmoral de Pusa (Toledo), 1809. (AHN,
Estado, leg. 16, doc. 5)

Regna, María del Amparo. Sevillana que, a la entra-
da de los franceses en la ciudad, ocultó un busto de
Fernando VII, sin decírselo a nadie, ni siquiera a
su marido, «a pesar de ser buen español». El bus-
to fue colocado en el testero del café de la calle de
la Sierpe, el 3 de abril de 1814, en una reunión
conjunta con los del Café de los Patriotas, en la
que celebraron el retorno del rey. (Diario Crítico

General de Sevilla, 6 abril 1814)

Regnier, conde. General francés, del que se dice
que abandona Extremadura en julio de 1810. Lleva
consigo algunas familias afrancesadas, camino
del exilio (Diario de Badajoz, 14 julio 1810;
Nómina Mariscales 1813). Otra información dice
que ha salido de Segovia, camino de Francia, el
28 de julio de 1811. (Gazeta de Burgos, copiado
en Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 3 septiembre 1811)

Reguenet, Bartolomé. Cónsul en Filadelfia, 1815-
1820; comisario ordenador honorario, 1820-1823. 

Reguer, marqués de. Fernando VII le envía una
carta, Aranjuez, 8 abril 1808, en la que le comuni-
ca la abdicación de Carlos IV y le pide su recono-
cimiento como rey (carta manuscrita anunciada
en el cat. Casa de Subhastes de Barcelona, octu-
bre 1999). Acaso es Francisco Montaner. 
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Reguera. Médico deportado de Galicia a Canarias
el 8 de mayo de 1821 por servil. (Gil Novales
1975b)

Reguera, Bernardino Antonio de la. Oficial de la
secretaría de la Junta de Caballería, 1800, inte-
grada después en la del Consejo de la Guerra,
figura hasta 1823.

Reguera, Demetrio. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y cuatro cheli-
nes al mes del Comité de Ayuda. Dejó el país en
junio de 1829, y entonces recibió diez libras.
(SUL, Wellington Papers)

Reguera, Felipe. Capitán de Milicias Urbanas,
secretario de la Capitanía General de Galicia,
1821-1823.

Reguera, Francisco. Teniente coronel, comandan-
te del regimiento de Infantería de Galicia, a través
del cual los sargentos (primer firmante: Fermín
Buch) dirigen su representación a las Cortes en
favor del sistema constitucional (Diario Gaditano,
1 mayo 1822). Defensor de Luis Rute en la causa
promovida por el número 4 del periódico El

Gorro. (Diario Gaditano, 13 junio 1822)

Reguera, José. Gobernador de la Sala Primera del
Crimen, Chancillería de Valladolid, 1817-1819.

Reguera, Vicente. Vocal de la Junta de Arma-
mento y Defensa establecida en Luarca (Asturias)
el 4 de marzo de 1810. (Sanz Testón 2000)

Reguera Valdelomar, Juan de la. Autor de Aran-

cel que deben observar por ahora los ministros

subalternos de la Chancillería de Granada,
Granada, 1795; Planes que manifiestan el nú-

mero de pleitos, causas... despachados por las

Salas de Hijosdalgos de la Chancillería de

Granada, Granada, 1795; Extracto de las leyes

del Fuero Juzgo, Madrid, 1798; Resumen de la

historia cronológica del derecho y leyes de

España, Madrid, 1798; Extracto de las leyes del

fuero viejo de Castilla con el primitivo fuero

de León, Asturias y Galicia, se añaden el

antiguo fuero de Sepúlveda y los concedidos

por Fernando a Córdoba y Sevilla, Madrid, 1798;
Extracto de las leyes del fuero real con las del

estilo, Madrid, 1798. En 1798 se le comisionó

para formar la Novísima recopilación, que
publicó en Madrid, 1805, 5 vols. Mientras tanto
había seguido con Extracto de las leyes y autos

de la «Recopilación», Madrid, 1799; Extrac-

to de las «Siete Partidas», Madrid, 1799, 7 vols.,
con nueva edición en 1808, y de nuevo, Bar-
celona, 1847. Magistrado honorario de lo civil de
la Audiencia de Granada, 1803. Era también con-
sejero de S. M. Publicó Guía para el estudio

del derecho patrio, Madrid, 1805 y 1807;
Peticiones sobre reparo de agravios causados

en el fatal reinado de Carlos IV, Madrid, 1810.
La aparición de El Redactor General, con afir-
maciones peligrosamente democráticas, le llevó
a desautorizarlo en El Español al Ciudadano

manifiesta sus sentimientos contrarios a los

principios que profesan los redactores de su

periódico, Madrid, 1813, papel que fue censura-
do, lo que llevó a contestar, Madrid, 21 agosto
1813; queda claro que lo que él rechaza en blo-
que son los «Diccionarios crítico-burlescos, los
Concisos y Redactores, Censores y Revisores

políticos, Tribunos y Amigos del Pueblo,
Mercantiles y Correos de España, Tertulianos

y Espíritus públicos y patrióticos». La Junta
Suprema de Censura confirmó las censuras de la
provincial, Cádiz, 5 octubre 1813, lo que llevó a
Reguera a enviar una representación a las Cortes
ordinarias, Madrid, 17 octubre 1813; otra repre-
sentación al Supremo Consejo de Regencia, Madrid,
13 enero 1814; y a publicar una Defensa del

papel titulado «El Español al Ciudadano»,
Madrid, 1814. En este año demandó a Martínez
Marina ante el Consejo de Castilla, por lo que
éste había dicho de las supresiones en la Noví-

sima recopilación; pero sólo logró una respuesta
apabullante de su opositor. Aún publicó después
un Extracto de la Novísima recopilación de

leyes de España, Madrid, 1815. (Palau y Dulcet
1948; Reguera 1813; Ramírez Aledón 1996b;
González Echegaray 1981)

Reguilón García Rosuero, Antolín (Tordesillas, 6
septiembre 1773 - ?, 1819). Hijo de Julián Re-
guilón y de Teresa García Rosuero, cadete el 26
de enero de 1790; portaestandarte, 15 mayo
1793; toma parte en la guerra del Rosellón, 1793-
1795; asciende a alférez, 8 marzo 1794, a segundo
teniente, 16 septiembre 1794, a ayudante mayor,
21 agosto 1802, y a capitán, 28 enero 1803. Sién-
dolo de Húsares Españoles, con guarnición en

Reguera
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Palma, el 31 de agosto de 1807 se le concede
licencia para casarse con Catalina Aguirre y
Malonda, hija del capitán de fragata Antonio
Aguirre y Villalba, comandante de Marina de
Menorca, caballero de Alcántara, natural de An-
tequera, y de Catalina María Malonda, de Palma.
Participa en la Guerra de la Independencia en
Cataluña, 1808; se gradúa de teniente coronel, 1
febrero 1809; se incorpora a los Voluntarios de
Ciudad Rodrigo, tomando parte en las batallas
de esta ciudad, 23 marzo 1809, y de Salamanca,
del mismo mes y año; asciende a comandante de
escuadrón, 11 mayo, y a teniente coronel, 24
mayo 1809; y se halla en la batalla de Tamames,
18 octubre 1809. Sigue con las batallas de Arroyo
del Puerco y Cáceres, 14 marzo 1810, Canta el
gallo, en Extremadura, 11 agosto 1810, siendo
destinado después a la sierra de Gata, Sevilla y
Almendralejo. En 1811 se halla en las batallas
y acciones de Olivenza, Badajoz, 7 febrero;
Talavera y Santa Engracia, 15 y 19 febrero; cam-
pos de Badajoz, Santos y La Albuera, en cuya
ocasión, 16 mayo 1811, ascendió a coronel. Siguió
con las batallas de Usagre, 25 mayo 1811, Asuaga,
Villafranca-Santos, sitio de Niebla, y acción de
Arroyo Molinos, 28 octubre 1811. En 1812, accio-
nes de Espartina, 5 abril, Santa Marta y Usagre,
retirada de Burgos, 12 julio, y de los Arapiles, 22
julio 1812. En 1813, en fin, se halló en la batalla
de Vitoria, 21 julio, y en la acción de Irún. Fallece
antes del 20 de septiembre de 1819, cuando su
albacea testamentario Antonio Jalón, teniente de
Voluntarios de España, reclama desde Madrid las
pagas que se adeudan al difunto. (AGMS)

Regules Villasante, Teodoro Andrés. Magistrado
de la Audiencia de Charcas, 1817-1819. 

Reich, José. Cf. Rech, José.

Reig, Francisco. Nombrado elector por el partido
de Alcoy, 9 febrero 1810. (Gazeta de Valencia,
16 febrero 1810)

Reig, José. Sargento del cuerpo de Granada de la
guarnición de Valladolid. Uno de los firmantes
del escrito patriótico que los sargentos de dicha
guarnición enviaron al capitán general de ese
ejército y provincia el 20 de noviembre de 1820.
(El Universal Observador Español, 9 diciem-
bre 1820)

Reig, Manuel. Coronel vivo, comandante del
batallón de Voluntarios de Valencia, 10 de lige-
ros, dirige un oficio, Igualada, 11 febrero 1811, al
comandante general de la vanguardia (Gazeta

de Valencia, 28 febrero 1809). Según referen-
cias francesas, el 6 de mayo de 1812 fue derrota-
do en Jumilla (Gazeta de Valencia, 26 mayo
1812). Igual titulación tiene en 1819-1822.

Reigada, José. Corregidor de Verín y Monterrey,
presidente de la Junta de Verín, recibe la insignia
de la Orden del Cristo, 16 enero 1811. (Diario

Mercantil de Cádiz, 25 mayo 1811)

Reille, Honoré-Charles-Michel-Joseph (?, 1775 -
?, 1860). Voluntario en 1791, toma parte en el
ataque a Tolón en 1793, sirve después en la cam-
paña de Italia, y en Suiza bajo Masséna. General
de brigada en 1803, de división en 1806, después
de haber combatido en Jena; conde del Imperio,
1808, es enviado a España el propio año. Intima
la rendición al gobernador de Rosas, Pedro
O’Daly, Palau, 28 noviembre 1808, quien el mis-
mo día contesta negativamente (Gazeta de

Valencia, 13 diciembre 1808). Enviado a Ale-
mania en 1809, y de nuevo a España. Nombrado
comandante de las tropas francesas en Navarra,
junio 1810, con la esperanza de que podría aca-
bar con las guerrillas. En su carta a Pannetier,
Pamplona, 19 febrero 1811, considera afrentosa
para las armas francesas la acción de los Arcos,
por lo que le envía 4.000 hombres, que al día
siguiente llegarán a Estella, con el encargo de
que «persigáis a Mina día y noche y lo confundáis
con la superioridad de estas fuerzas», frase re-
cogida por el propio Espoz y Mina (Gazeta de

Aragón, 30 marzo 1811). Los días 24 y 25
de agosto de 1811 da dos proclamas contra los
guerrilleros, poniendo precio a la cabeza de Es-
poz y Mina, Cruchaga y otros, y mandando que
cuatro que han sigo cogidos sean ahorcados
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 24 septiembre 1811; Diario de Bar-

celona, 14 octubre 1811). En el otoño de 1812
va a Portugal, en donde recibe el mando interino
del ejército, cuyo cuartel general instala en Valla-
dolid. En carta al ministro de la Guerra, Valladolid,
2 enero 1813, informa sobre los movimientos
de Foy en la región Benavente-Astorga-Toro,
diciembre 1812 - 1 enero 1813 (Diario de Bar-

celona, 19 febrero 1813). Dirige una carta al

2555

Reille, Honoré-Charles-Michel-Joseph



ministro de la Guerra, Valladolid, 9 marzo 1813,
sobre la destrucción de las partidas de Marquínez y
del Rojo, acaecida en los primeros días del mes
(Diario de Barcelona, 19 abril 1813). Toma parte
en la batalla de Toulouse, 10 abril 1814. Par de
Francia, 2 junio 1815, combate en Waterloo.
Miembro de la Cámara de los Pares en 1819,
mariscal de Francia en 1847. Incluso aceptó el II
Imperio. (Tulard 1987; Alexander 1985; Diario de

Barcelona, cit.; Sánchez Fernández 2001)

Reillo, Ramón. Abogado y hacendado de Car-
tagena, uno de los de la Comisión de Virtuosos
Descamisados de Cartagena que se encargan de
llevar al Ayuntamiento y al pueblo la Repre-

sentación a las Cortes contra los ministros, 14
diciembre 1821. Diputado por Murcia a las Cor-
tes, 1822-1823. (Diputados 1822; Ocios de Es-

pañoles Emigrados, III, nº 11, febrero 1825,
p. 122; Gil Novales 1975b)

Reina. Cf. López de Reina, Juan.

Reina, Francisco. Alférez de Urbanos, graduado,
que ayuda a Juan del Pino en Oria y Albox
(Almería), 19-20 junio 1810 (Gazeta de Valencia,
29 junio 1810). Guerrillero que dirigía una parti-
da en Murcia, de la que hablan el Diario de

Badajoz, 13 junio 1810; y el Diario Mercantil

de Cádiz, 13 julio 1810. 

Reina, Francisco. Brigadier de Infantería, 1809-
1834,

Reina, Gregorio. Alférez de Urbanos, que al lle-
gar con su partida de 25 hombres y 15 caballos,
la mañana del 13 de mayo, al monte de Jabalcón,
entre Baza y Granada, se encontró de repente
con una gran guardia enemiga de unos 70 u 80
hombres, con la que se enfrentó, al no poder
reprimir el ardor de los suyos; y a la que hizo 20
muertos y puso en fuga. (Diario de Badajoz, 17
julio 1810)

Reina, Ignacio. Sociedad Patriótica de Zaragoza,
13 abril 1820; Sociedad Patriótica de Pamplona,
10 junio 1820.

Reina, Joaquín de. Reunión Patriótica de Sevilla,
30 junio 1820. Subteniente de la tercera compañía
de Milicia Nacional Voluntaria de Sevilla, firmante

de la representación que hacen a S. M. los ciuda-
danos de Sevilla contra la Audiencia Territorial
de ella, por la conducta anticonstitucional que ha
observado en la decisión de las causas formadas
a los reos de la conspiración y demás desafectos
al actual sistema de gobierno, Sevilla, 1821. 

Reina, José María de. Subteniente, 1794; coro-
nel, teniente coronel de Artillería, 1819-1823; co-
mandante de Artillería en Málaga, 1820; director
de la fábrica de pólvora de Murcia, 1821; coman-
dante de Artillería de San Roque, 1822. (Vigón
1947)

Reina, Manuel. Preso por conspiración con Gre-
gorio Morales, 15 octubre 1821. (Gil Novales
1975b)

Reina, Vicente de. Ya se le cita en 1782. Teniente
coronel, comandante de Artillería de Pamplona,
muerto en la Guerra de la Independencia. Su viu-
da se llamaba Juana Nepomuceno Vernimeu.
(Vigón 1947; AHN, Estado, leg. 44 D)

Reina y Ampudia, Joaquín. Medio racionero,
1805, uno de aquellos respecto de los que la
afrancesada Junta Criminal de Sevilla, 16 julio
1810, dictaminó que cualquiera que mantuviese
correspondencia con ellos sería condenado a
muerte. Sigue figurando en 1825. (Gazeta de

Ayamonte, 8 agosto 1810; Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España,
1805, 1825)

Reina y Nieto, Cristóbal de (Sevilla, 1785 -
Sevilla, 21 diciembre 1848). Subteniente, 1802;
teniente, 1804; capitán, 1810; defiende Cádiz,
1810, y Alicante, 1812. Segundo teniente coronel
de Artillería, coronel de ejército, 1819-1823;
comandante en el departamento de Sevilla, 1819-
1822. Realista en 1823, brigadier, 1833, dirige la
fábrica de armas de Toledo, 1836-1839; mariscal
de campo, 1846. (Vigón 1947)

Reinalte, Rafael de. Regidor del Ayuntamiento
de Madrid, que asiste a una reunión el día 11 de
diciembre de 1808, ya bajo los franceses (Gazeta

de Madrid, 16 diciembre 1808). Procurador
general del Ayuntamiento de Madrid, 1819-1827;
consiliario perpetuo secular de la Junta de los
Hospitales, 1820-1821.

Reillo, Ramón
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Reinalte, Ramón. Regidor de Madrid, que en el
alistamiento que se hizo el 3 de agosto de 1808
se encargó de las matrículas de los barrios
Puerta de Segovia y Sacramento, ambos del
Cuartel de Palacio (Gazeta Extraordinaria de

Madrid, 7 agosto 1808). Si es el mismo, coronel
comandante del primer batallón del regimiento
de las Órdenes Militares, 33 de Infantería de
línea, 1819-1820. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821.

Reino, marqués del. Coronel, que mandaba una
columna en Jurumeña (Portugal), una de las tres
que fueron puestas a las órdenes de Antonio de
Arce (Diario de Badajoz, 9 octubre 1808). Es
título de las Dos Sicilias, cuyo uso se autorizó en
España. En 1833 lo tenía Antonio María de Arce.
(Cárdenas Piera 1989)

Reinoso, Félix José (Sevilla, 20 noviembre 1772 -
Madrid, 28 abril 1841). Estudió en la Universidad
de Sevilla Ciencias Eclesiásticas durante doce
años. Fundó en 1793 con sus condiscípulos José
María Roldán y Alberto Lista la Academia de Le-
tras Humanas de Sevilla, y fue el redactor de sus
estatutos. Cura de Santa Cruz, 1801, publicó en
1804 La inocencia perdida, poema de inspira-
ción miltoniana. Afrancesado, por influjo de
Sotelo, según dice Losada, prebendado de la
catedral de Sevilla nombrado por José Bonapar-
te, emigró a Francia en 1814. En Auch publicó el
Examen de los delitos de infidelidad, 1816, la
más importante defensa de la causa afrancesada.
Catedrático de Humanidades, nombrado por la
Sociedad Económica de Sevilla, 1815, consultó a
Lista sobre este nombramiento (Gómez Imaz
1891). Leyó en ella Sobre la influencia de las

bellas letras en la mejora del entendimiento y

la rectificación de las pasiones, Sevilla, 1816.
Todavía en 1820 Riego le propone para diputado.
No tardará en demostrar su espíritu antirrevo-
lucionario y antidemocrático, que le ganarán el
apodo de Obispo francés. Uno de los secretarios
de la Diputación Provincial de Cádiz, 1820-1823.
Sus obras políticas del Trienio incluyen Artículo

remitido por el Político Moruno, Cádiz, 1820,
folleto que acompañaba al Diario Mercantil de

Cádiz del 12 de julio de 1820, en el que defendía,
con cita de Bentham, que «la mejor Constitución
para un pueblo es aquella a la que está acostum-
brado», indirecta defensa del absolutismo. Siguió

Última palabra del Político Moruno, Cádiz, 1820;
Don F. J. Reinoso al Anti-Persiano, Sevilla,
1820; Modelo de ordenanzas municipales del

pueblo, Cádiz, 1821; Plan del censo de la provin-

cia; Reparos sobre los capítulos primeros y

sobre el estilo del proyecto del Código Penal,
Sevilla, 1821, que era una impugnación a Bentham.
El Diario Gaditano, 8 mayo 1822, dice que es el
autor de La Diputación de la Provincia de Cádiz

a sus pueblos y a toda España, Cádiz, 1 mayo
1822, y sin embargo no tiene empacho de elogiarlo
en el primer número de La Constitución y las

Leyes, periódico que publica en Cádiz, 1822-
1823, importante por su adopción decidida del
pensamiento burkiano. Miembro de la Sociedad
Económica de Cádiz, 17 mayo 1821 (en 1830 au-
sente). Carácter satírico tiene probablemente el
«Aviso» del Diario Gaditano, 16 junio 1822, de
que en la calle del Fideo se han encontrado dos car-
tas sin sobre, a él dirigidas, fechadas en Sevilla, 21
mayo, y en Utrera, 14 del mismo. Como ignoramos
su domicilio, se ruega que pase a recogerlas en la
imprenta del periódico. Primer redactor de la Ga-

ceta de Gobierno, 1827-1830. Redactor de la
Gaceta de Bayona, 1830, en donde usó el seudó-
nimo de «Bachiller Sansón Carrasco». En febrero
de 1833 fue uno de los encargados de preparar los
decretos, ritos y formalidades para la jura de Isa-
bel II como heredera del trono. Incluso Cea Ber-
múdez le encargó el 29 de septiembre de 1833 que
extendiese una nueva minuta del testamento de
Fernando VII; cuando estaba trabajando en ella lle-
gó la noticia de que el rey había fallecido, y se sus-
pendió el trabajo (López Tabar 2001a, que cita a
Ayensa). Juez auditor, primer supernumerario, de
la Rota de la Nunciatura, 1833. Individuo de la
Inspección General de Imprentas y Librerías, 1834-
1838. Preparaba cuando murió una obra sobre el
diezmo. Ejerció también la abogacía. Pérez de
Anaya publica su defensa de F. Jimeranez, no data-
da. Colaboró también en el Correo Literario y

Mercantil. Una colección de sus opúsculos fue
publicada por la Revista de Madrid, 2ª época,
t. VIII, 1845. Cartas y otros documentos de Reinoso
se guardan en la Biblioteca Menéndez Pelayo. Una
edición de sus Obras 1872, en dos tomos, con retra-
to. (Gómez Imaz 1891, cit.; Gil Novales 1975b; Díez
Imbrechts 1820; Cuevas 1953; Cueto 1952; Cejador
1972; Pérez de Anaya 1848; Losada 1813; Artigas
1957; Acta 1830b; Pérez Vidal 1999; López Tabar
2001a; Páez 1966)
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Reinoso, Fernando. Corregidor de Jerez de la
Frontera, 1817-1820.

Reinoso, Julián Antonio. Escribano que en 1811
se hallaba emigrado en Salmerón (Guadalajara).
Casado con María Petra Repalados, alardeaba de
neto o puro. Controlaba el pósito de Molina, y
aunque las autoridades se lo reclamaban, no que-
ría entregarlo, porque, decía, en 1810 y 1816 no
contenía ni un grano de trigo, y él había reunido
1.300 fanegas, sin ejecuciones a los deudores. La
Diputación Provincial le dio tres días de plazo
para entregarlo al Ayuntamiento, y éste se pose-
sionó el 8 de agosto de 1820. Después obtuvo un
destino, pero no se nos dice cuál. (Arenas López
1913)

Reinoso, Máximo. Teniente del regimiento de In-
fantería de Vitoria, 1821. La Comisión Especial
de las Cortes, encargada de honrar la memoria de
Juan de Padilla y de Juan de Lanuza, agradece su
participación en el descubrimiento y exhumación
de los restos de Padilla, Bravo y Maldonado,
Madrid, 20 junio 1821. (Dictamen Padilla 1821)

Rejón. Ingeniero, del que una carta de Madrid, 8
julio 1808, informa que, acompañando al conde de
Gálvez, ha pasado a Valencia y Aragón para forjar
e inventar correspondencia que haga aparecer a
las autoridades patriotas como afrancesadas, para
que así se las considere traidoras y, en medio de la
anarquía, pueda triunfar la causa francesa.
(Gazeta Extraordinaria de Zaragoza, 17 julio
1808)

Rejoy, Manuel. Carpintero, que apenas puede
ahorrar cinco o diez cuartos para comprar El

Conciso. Según su carta fechada en Cádiz, 29
abril 1811 (El Conciso, 2 mayo 1811), no
pudiendo concurrir personalmente en auxilio del
Hospital de San Carlos, habló con el tablajero
Francisco Jiménez, quien entregó 100 reales. (El

Conciso, cit.)

Rella, Pablo. Escribano de cámara de Barcelona,
nombrado por Duhesme el 9 de abril de 1809.
(Bofarull 1886, I, p. 333)

Rellán, Julián. Alcalde mayor de Almoradí (Ali-
cante) y su distrito, 26 mayo 1812. (Gazeta de

Valencia, 2 junio 1812)

Remacha, Ramón. Escribano de La Horra (Bur-
gos), escribano en la causa del Empecinado.
Asaltado en 1834. (Lazo 1935)

Remedio, María del. Convicta de espionaje, y de
haber contribuido a la conspiración para ocupar
Montjuich y liberar Barcelona, es condenada el
8 de abril de 1811 por los franceses a la pena de
muerte y confiscación de sus bienes, en contu-
macia. (Diario de Barcelona, 10 abril 1811)

Rementería y Fica, Mariano. Autor del poema
«Un paseo por el Retiro en una mañana de pri-
mavera», Madrid, 1825. Traductor de M. A. Ver-
gani, Gramática italiana simplificada y

reducida a 20 lecciones con sus respectivas

prácticas y una colección de trozos históricos

en italiano para uso de los principiantes,
Madrid, 1826 (nueva edición en 1840); y del
francés de Mr. Pradell, Arte de hacerse querer

de su marido, Madrid, 1827, y de varios libros de
cocina y urbanidad: Manual del cocinero, coci-

nera, y repostero, Madrid, 1828, nueva edición
en Madrid, 1832. Traducción es el Manual del

cocinero, repostero, confitero y botillero con

el método de trinchar y servir toda clase de

viandas y la cortesanía y urbanidad que se

debe usar en la mesa, Madrid, 1837 (parece
diferente del anterior, aunque dice 4ª edición),
con nuevas ediciones en Madrid y París que lle-
gan hasta 1894. También es traducción, del
francés, El hombre fino al gusto del día o ma-

nual completo de urbanidad, cortesía y buen

tono... con la guía del tocador y un tratado

del arte cisoria, Madrid 1829, nuevas ediciones
en Madrid, 1830, 1837 y 1892; tradujo asimismo
el Manual completo de juegos de sociedad o

tertulia, y de prendas, Madrid, 1831, con nue-
vas ediciones hasta París, 1855; traductor de
Pierre Joux, Cartas sobre la Italia considerada

con respecto a la religión, Madrid, 1828-1829;
tres volúmenes, de M. Bardon, El filósofo hecho

cristiano por la contemplación de la natu-

raleza, Madrid, 1830; y de Chateaubriand,
Viaje a Italia, Madrid, 1831. Autor de El banco

de previsión o consejos a las madres para

que aseguren el bienestar de sus hijos,
Madrid, 1832; Las bellezas de la naturaleza, o

descripción de los árboles, plantas, cataratas,

fuentes, volcanes, montes, minas, etc., Madrid,
1833; Honores tributados a la memoria de

Reinoso, Fernando

2558



Miguel de Cervantes, Madrid, 1834; Manual

alfabético del Quijote, Madrid, 1838; La niñez

bien educada o lecciones de urbanidad,
Madrid, 1840; Poesías, Madrid, 1840; Confe-

rencias gramaticales sobre la lengua castella-

na, Madrid, 1843. (Palau y Dulcet 1948; Palau
Claveras 1981; cat. 63 Farré, 2005; cat. 118
Libros Madrid, 2005)

Remírez Cid, José (Aguilar de Campos, Va-
lladolid, ? - ?). Juez interino de primera instan-
cia de Palencia, diputado suplente a las Cortes
ordinarias por Valladolid, 30 agosto 1813.
Magistrado del crimen de la Audiencia de Ara-
gón, 1817-1820; diputado a Cortes por Valla-
dolid, 1820-1822; magistrado de la Chancillería
de Valladolid, 1822-1826. (Sánchez Fernández
2001)

Remírez de Laredo y Encalada, Gaspar Antonio,

III conde de san Javier y Casa Laredo (Santiago
de Chile, h. 1748 - Bellavista, Lima, 12 enero
1831). Hijo de Francisco Buenaventura Remírez
de Laredo Torres y Toledo, I conde de San Javier
y Casa Laredo, natural de Trujillo y corregidor
de Aconcagua, y de Francisca Javiera Calvo de
Encalada y Chacón, natural de Santiago de Chile.
Se casó en primeras nupcias, 16 julio 1792, con
Rosa Epifanía Manrique de Lara y Carvajal y
Vargas, natural de Lima, hija del coronel Nicolás
Próspero Manrique de Lara Carrillo de Albornoz
y de la Presa, marqués de Lara y señor de
Amusco, y de María Magdalena de Carvajal y
Vargas. Oidor de la Audiencia de Charcas, 17
marzo 1807, regente de la misma, 30 noviembre
1809. Volvió a casarse con Josefa Rosalía Dueñas
y Daroch, natural de Lima, hija de Fernando
Sánchez de Dueñas y de María Josefa Daroch y
Moreno. Regente de la Audiencia de Lima, 18
agosto 1813, en la vacante de Manuel de
Arredondo, pero como ésta no llegó a producir-
se, quedó sin efecto el nombramiento. Consejero
de Indias, 6 diciembre 1810, confirmado el 27 de
diciembre de 1814; consejero togado de Indias,
19 abril 1817; caballero de Santiago y gentilhom-
bre de S. M. Hermanos suyos fueron José Ven-
tura Remírez de Laredo y Encalada, casado con
Josefa Baquíjano y Carrillo, hermana de José
Javier Baquíjano, y Francisca Remírez de Lare-
do, casada con el marino Antonio de Ulloa. (Loh-
mann 1974)

Remisa y Miarons, Gaspar, marqués de Remisa

(San Hipólito de Voltregá, Barcelona, 1784 -
Madrid, 1847). Muy joven se fue a vivir a Bar-
celona, en donde, dedicado al comercio de ví-
veres, se enriqueció rápidamente. En 1812 ya
era un asentador importante. Su colaboración con
los franceses no le impidió hacerlo también
con Castaños, después de la vuelta de Fernan-
do VII. En 1822 se casó con Teresa Rafo y Tolosa,
y en 1823 funda la Banca Casals y Remisa con su
cuñado José Casals y Remisa. Espoz y Mina,
según reconoce en sus memorias, el 24 de julio
de 1823 impone a Remisa y a Felipe Riera una
exacción de 42.000 y 16.000 duros, respectiva-
mente. Colaboró con Ouvrard en la financiación
para Cataluña y Levante de la invasión de 1823.
Ante el éxito de la operación, se trasladó en 1824
a Madrid para capitalizar los beneficios. López
Ballesteros le nombró en 1826 director general
del Tesoro, cargo en el que continuó hasta 1832-
1833. Su casa fue el centro de un importante
círculo, a la vez en Madrid y en Barcelona, que
de lo financiero y lo político alcanzaba a lo cultu-
ral. En marzo de 1830 tomó en arriendo, por
veinte años, las minas de Río Tinto. Tenía expe-
riencia minera porque ya antes había explotado
las minas de Guadalcanal. José García Rodríguez,
funcionario de Hacienda que fue enviado a Río
Tinto para hacerle la entrega material de la
explotación, se convirtió en su secretario y ase-
soró. Le enseñó cómo había que hacer para bur-
lar todos los reglamentos sin que se notase,
hacer fructificar las minas y, en definitiva, para
enriquecerse un poco más. Efectivamente, aun-
que sus métodos dejaron mucho de ser encomia-
bles, en manos de Remisa las minas fueron
rentables. Le produjeron tanto dinero como
desolación en la comarca, en la forma de humos
sulfurosos. Cuando en 1849 devolvió las minas al
Gobierno, no por ello cesó su negocio, pues tenía
un contrato con una llamada Compañía de los
Planes, que hasta 1859 retuvo la exclusiva en el
proceso de cementación. Nadie se tomó el traba-
jo de comprobar los datos que declaraba, y cuan-
do se descubrió la realidad, ya era demasiado
tarde (Avery 1985). A él, en sus días, estaba
dedicado el famoso poema de Aribau, La patria.
Trobes, que tan importante llegaría a ser, con
título y sentido cambiados, en Cataluña y en toda
España. Aportó 400.000 reales para la Empresa
del Canal de Castilla, fundada el 17 de marzo de
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1831. En colaboración con el marqués de Casa
Irujo publicó Exposición de la Empresa del

Canal de Castilla al Congreso Nacional,
Madrid, 1837; y Canal de Castilla. Fundación

de una sociedad anónima por acciones,
Madrid, 1842. Se ocupó también del canal de
Urgel. Fue senador, presidente del Banco de Isa-
bel II, consejero financiero de Fernando II de
Nápoles, 1836, presidente del Liceo Artístico y
Literario de Madrid y de la Real Academia de San
Fernando. Fundó el periódico El Corresponsal,
Madrid, 1839-1844, dirigido por Aribau, para
defender el proteccionismo frente al librecambio
que representaba Espartero. En 1840 fue hecho
marqués de Casa Remisa, luego Remisa. Por
entonces su hija Dolores se casó con Jesús
Muñoz y Sánchez, conde de Retamoso, hermano
del segundo marido de María Cristina. Su otra
hija, Concepción, se casó con Segismundo Moret
y Quintana. Las cosas empezaron a torcerse
cuando tuvo que hacer frente a la crisis económi-
ca de 1846-1847, causada por la especulación
desenfrenada de los últimos años. (Roger Alier
en Enciclopedia Catalana 1981; Ferrer 1987;
Arranz 1957; Páez 1966)

Remon. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822. Se le llama el Tesorero.

Remón, Fermín. Rico comerciante, el 3 de marzo
de 1809 forma parte de una diputación soriana
que se trasladó a Madrid a prestar fidelidad a
José I. Director general de Bienes Nacionales, 10
agosto 1809 (Gazeta de Madrid, 15 septiem-
bre). Tenía al principio un sueldo de 15.000 rea-
les, pero en noviembre de 1810 pasó a 100.000.
No obstante, el sueldo en Bienes Nacionales era
de 60.000 reales. En una carta suya, Madrid, 16
abril 1810, al conde de Cabarrús, se muestra par-
tidario de mano dura para acabar con «los empe-
cinados» (carta publicada por Capmany, La

Centinela de la Patria, 3 julio 1810). Remón,
según Capmany, fue socio y agente de Cabarrús
en sus negocios de Cervera del Río Alhama. Al
acabar la Guerra de la Independencia se estable-
ció en Burdeos, dedicado a los negocios y a una
compañía de seguros marítimos y de incendios,
en la que estaba asociado con Eusebio Díaz de
Arcaya. Estableció en Bayona un gran comercio
lanero. Miñano opinaba en 1818 que Remón era
millonario. La policía francesa le vigiló, en marzo

de 1815 le puso en una lista de deportados a
Cahors y en 1824 le molestó, al acusarle de man-
tener correspondencia sediciosa con los conspi-
radores liberales residentes en París. Vicente
González Arnao intercedió por él ante el duque de
San Carlos. (Pérez Rioja 1962; Mercader 1983;
Morange 2002; López Tabar 2001a; Barbastro
1993)

Remón, Francisco. Nombrado juez de la Junta
Criminal Extraordinaria de Madrid, 16 febrero
1809. (Morales Sánchez 1870; Gazeta de Madrid,
17 febrero 1809)

Remon, Pedro. Juez de primera instancia de
Piedrahita (Zamora), 1821-1823.

Remón y Sentís, José. Exento del primer escua-
drón de Tropas de Casa Real, 1817-1820.

Remón Zarco del Valle, Antonio (La Habana, 30
mayo 1775 - Madrid, 20 abril 1866). Su padre,
Antonio Remón Zarco del Valle, era teniente
coronel de Ingenieros y secretario de la Capi-
tanía General de Cuba, y su madre, Luisa Huet,
era hija del teniente general de Ingenieros Luis
Huet. Ya en España, entró de cadete en el regi-
miento de Infantería del Príncipe, con el que en
la campaña de Portugal ascendió a subteniente,
1801. Ingresó en Ingenieros el 12 de febrero de
1803, llegando a teniente en mayo de 1804. Du-
rante la Guerra de la Independencia se halló en
numerosos encuentros y batallas y ascendió a
coronel; pero al rendirse Valencia, fue hecho pri-
sionero y llevado a Francia, de donde regresó en
junio de 1814, volviendo a servir en el Estado
Mayor y en Ingenieros. Secretario de Castaños,
capitán general de Cataluña, mayo 1815. Coronel
efectivo, 30 mayo 1816, destinado en la Junta
Superior de Ingenieros. Secretario de la diputa-
ción en Madrid de la Sociedad Económica de Lu-
cena (Córdoba), 1820. Ministro interino de la
Guerra, 20 marzo 1820, hasta la llegada de Ama-
rillas, quedando Remón de subsecretario.
Mariscal de campo, 8 febrero 1821, y ministro de
España en Nápoles, cargo que no llegó a ocupar,
al ser designado jefe político de Cataluña. El amigo
del ministerio es autor de un «artículo comunica-
do» en Diario Gaditano, 24 febrero 1821, sobre
lo inoportuno de nombrarle embajador. Le con-
testa L. M. y M. J., Diario Gaditano, 4 marzo

Remon
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1821, quien hace un gran elogio del personaje.
Miembro de la Asamblea Suprema de la Orden
de San Fernando, 1822-1823. Capitán general de
Aragón, de 29 de enero de 1822 a mediados de ene-
ro de 1823. A pesar de haber derrotado al Tra-

pense en los campos de Ayerbe el 19 de agosto de
1822, Saiz Castellanos le creía agente de la Santa
Alianza. Diputado por La Habana, 1823, marchó
con el Gobierno a Cádiz, siendo promovido a
segundo jefe de las tropas que mandaba el gene-
ral Zayas en Andalucía. Al caer el régimen cons-
titucional, fue confinado en Burgos y despojado
de su ascenso a mariscal de campo. Vuelto a
Madrid en 1825, se dedicó al estudio de temas
científicos, militares y literarios. El 6 de octubre
de 1833 se le devolvió el empleo de mariscal de
campo, nombrándole gobernador de Cartagena,
pero antes de incorporarse, el 15 de noviembre
se le nombró ministro interino de la Guerra, y en
propiedad, 6 enero - 2 noviembre 1834, y de
Marina, interino, 16 noviembre 1833 - 15 enero
1834. Publicó Exposición presentada a las

Cortes Generales del Reino por el secretario

de Estado y del despacho de la Guerra, Madrid,
1834. Se dedicó a organizar la represión del par-
tido carlista. Teniente general, 10 julio 1836. Sena-
dor electivo por Málaga, juró el 26 de noviembre
de 1838. Secretario de la Academia Matriten-
se de Legislación y Jurisprudencia, preparó el Acta

de la sesión inaugural... celebrada el día 10 de

enero de 1843, Madrid, 1843, publicó Necro-

logía. El teniente general don Luis María

Balanzat, Manila, 1843. Director general de
Ingenieros, 1844-1854; senador vitalicio, a partir
de 1845, publicó las Colecciones de órdenes

generales dadas por... el ingeniero general,
Madrid, 1845, siendo sustituido temporalmente
en el cargo en 1848-1849 al encargársele una
importante misión en el extranjero: la de lograr
el reconocimiento de Isabel II por parte de las
potencias europeas, misión coronada por el éxi-
to. Autor de Discurso... en la comisión del

Congreso encargada de proponer un plan de

caminos de hierro para España, Madrid, 1850;
Discurso... en el acto solemne celebrado el día

11 de diciembre de 1852, en el salón de la

Academia de Ingenieros, Madrid, 1853, que
es una especie de historia de los ingenieros en
España, desde finales del siglo XVIII; Impro-

visación... en el momento de darse sepultura

al cadáver del... marqués de las Amarillas,

Madrid, 1857. Presidente de la Academia de
Ciencias, leyó el Discurso en contestación al

del Sr. don Felipe Naranjo y Garza, Madrid,
1857; otro Discurso... con motivo de su tercera

reelección, Madrid, 1857; y el de Contestación...

al Sr. Rico y Sinobas, Madrid, 1859. Póstuma es
la Ojeada militar sobre la parte de la penínsu-

la española correspondiente a la Capitanía

General de Castilla la Vieja, Madrid, 1880. En
mayo de 1860 recibió la insignia y el collar del
Toisón de Oro. Poseía también las principales
bandas nacionales y extranjeras, y era académi-
co de la Historia. (Pezuela 1863; Saiz Castellanos
1828; Moratilla 1880; Palau y Dulcet 1948; Valdés
1879; Páez 1966)

Rémond. Jefe de Policía francés en España.
Conocía muy bien el país, y hablaba castellano
correctamente. Antes del 2 de mayo de 1808 lle-
gó a darse cuenta de que algo se tramaba contra
los franceses. (Rossetti 1998)

Remond. General francés. El 15 de enero de
1811 llegó a Gibraleón, donde recibió una carta
de Copons en la que le censuraba por haber
matado a un prisionero, después de rendirse.
Después él mismo fue hecho prisionero en As-
torga, plaza de la que era gobernador. (Diario

Mercantil de Cádiz, 28 enero 1811; Nómina
Mariscales 1813)

Remond, Juan (? - Barcelona, 25 noviembre
1811). Ladrón y espía del enemigo, según la defi-
nición oficial, miembro de algo que se llama el
Vigilante, al que se ahorca con otros dos compa-
ñeros. (Diario de Barcelona, 26 noviembre
1811)

Rémond, Victor Urbain (?, h. 1773 - ?). Militar
francés, originario de Normandía, destinado en
el Estado Mayor de l’Armée du Midi. El 17 de
julio de 1811 fue nombrado gobernador militar
de Écija, aunque no llegó a tomar posesión, pues
el 3 de agosto ascendió a general y fue enviado a
Extremadura al frente de una brigada. (Díaz
Torrejón 2001)

Renales, Domingo. Cf. Renales, Gregorio.

Renales, Gregorio. Vocal de la Junta de la villa y
señorío de Molina, 1809 (AHN, Estado, leg. 15).
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Escribano de actuaciones del Tribunal de Vigilan-
cia y Seguridad del señorío de Molina, 1809. El
24 de abril de 1809 fue uno de los reunidos, en
nombre de la junta, para juzgar a Lorenzo López.
(Arenas López 1913)

Renán, José. Teniente coronel segundo ayudan-
te del regimiento de Navarra, que en un artícu-
lo publicado en Diario Mercantil de Cádiz, 2
abril 1821, intentó tapar el atentado cometido
por el sargento Juan Antonio González en la
persona del soldado Carlos Vázquez, y al mismo
tiempo quiso desautorizar al capitán Pedro
Ipiens, que en el mismo Diario Mercantil de

Cádiz había denunciado los hechos. Ipiens ya
había fallecido en abril de 1821. (Diario Gadi-

tano, 9 junio 1821)

Renaud. General de brigada francés, gobernador
de Ciudad Rodrigo, caballero de la Corona de
hierro, miembro de la Orden de Wirtemberg,
comendador de la Legión de Honor, hecho pri-
sionero por los españoles en octubre de 1811. El
16 de ese mes el conde de España se lo envió a
Wellington. (Gaceta de Extremadura, citada
por El Redactor General, 7 noviembre 1811 y 10
noviembre 1811)

Rendón, Antonio. Oficial de la Secretaría de
Guerra, 1821-1823. 

Rendón, José. Pardo de Venezuela, que envía
una representación a las Cortes, leída el 15 de
diciembre de 1811, en la que expresa su vivo
reconocimiento por haberle elevado a la clase de
capitán, con sueldo, «restituyendo a la humani-
dad sus derechos en este ejemplar». (El Conciso,
16 diciembre 1811)

Rendón, José. Comisario de Guerra, 1823. 

Rendón, Nicolás María. Oficial de la Secretaría
de Guerra, huido de Madrid en 1809, cesante por
decreto de 8 de marzo de 1819 de la secretaría
del Consejo de Guerra, con opción al ejercicio de
las plazas de su clase respectiva. Seguía en esta
situación en 1823. (AHN, Estado, leg. 49 B)

Rendón y Dorsuna, Juan Ignacio (Cumaná,
Venezuela, 14 febrero 1760 - La Habana, 20
febrero 1836). Hijo de Luis Beltrán Rendón y de

María Luisa Dorsuna, estudió en Cumaná, en
Caracas y en la Universidad de Santo Tomás (de
Santo Domingo), alcanzando en 1783 el título
de bachiller en Jurisprudencia, y en 1787 fue
catedrático de Leyes y doctor en Derecho Civil.
Al mismo tiempo, de 1783 a 1786 fue catedrático
interino de Prima de Leyes. Magistrado desde el
26 de febrero de 1787, en 1790 fue electo fiscal
de la universidad y en 1793 consejero de Castilla
e Indias. Fue también juez, promotor fiscal de la
curia eclesiástica y defensor de obras pías.
Consultor de la Inquisición de Cartagena, 20
octubre 1795. Cuando por la Paz de Basilea se
cedió a Francia la parte española de Santo
Domingo, Rendón pasó a Cuba, y en La Habana
ejerció de abogado desde 1796 y fue consultor
de todos los capitanes generales hasta Tacón.
Fundó en 1802 una academia privada de ju-
risprudencia. Se casó el 20 de mayo de 1892 con
María de las Nieves de Zuazo, hija del doctor
Zuazo. Oidor de la Audiencia de Puerto
Príncipe, 17 agosto 1811, censor de prensa des-
de 1815, magistrado honorario de la Audiencia
de Cuba, 1817-1819. Fiscal interino de Hacien-
da, 1824, nombrado por Francisco Arango.
Presidente de la Academia Teórico-Práctica de
La Habana, 14 abril 1830, asesor del juzgado de
la Real Casa y Patrimonio en la isla, 1831, alcal-
de de la Santa Hermandad, etc. (Noticia Juan I
1839; Espasa 1908)

Renedo, Pedro Antonio. Auditor de Guerra y fis-
cal de la Tropas de Casa Real, 1820-1821, en Gui-
púzcoa, 1817-1819. 

Rengel, Juan. Mariscal de campo de Infantería,
1815-1827; gran cruz de San Hermenegildo,
1819. Nombrado gobernador militar de Má-
laga, noviembre 1820, no es bien visto por el
pueblo, que le considera de tendencias absolu-
tistas. (Oliva 1957)

Rengel, Miguel. Ayudante de Ingenieros, 31
julio 1779. Ingeniero ordinario, se incorpora en
diciembre de 1792 a la plaza de Barcelona, pro-
cedente de Málaga. En marzo de 1793 se encarga
de la dirección de los trabajos de fortificación
en Gerona. Vuelve después a Málaga. En 1797
realiza, en colaboración con Francisco de Alcá-
zar, un plano que manifiesta la posición del cas-
tillo fortaleza de la torre de Vélez, su población y

Renán, José
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plaza, en Málaga, 52 hojas. Brigadier de Ingenie-
ros, 1808; director subinspector de Ingenieros,
1819-1820; gran cruz de San Hermenegildo, 1820;
mariscal de campo, 1820-1823. (Capel 1983)

Rengel, Ramón. Comandante del segundo bata-
llón del regimiento Infante Don Antonio, 6 de In-
fantería de línea, 1819-1820.

Rengel de Flórez, Manuela. Censora de la Junta
de Damas de la Sociedad Económica de Madrid,
1821-1822. 

Rengifo, Manuel. Diputado por Ávila a las Cortes
ordinarias de 1813-1814. (Lista Diputados 1813)

Rengifo, Mauricio. Coronel, miembro de la Junta
revolucionaria de Cádiz, 1830, preso por orden
dada por Calomarde el 20 de mayo de 1831.
Aparece responsable por Cádiz y por el Puerto
de Santa María. De nuevo es procesado en 1846,
esta vez por Narváez, quien lo iba a fusilar. Se
buscó la intercesión de Antonio Alcalá Galiano,
quien se negó a intervenir. Finalmente lo salvó
Alejandro Mon. (Colección Causas 1864, V, p. 284,
312, 361; Gil Novales 1986a; Martínez Villergas
1845, II, p. 355; Asquerino 1882a)

Renouvier. Jefe de batallón, gobernador francés
de Jaca (Huesca) y las Cinco Villas (Zaragoza), a
quien escriben asegurando su lealtad los alcaldes
del valle de Roncal (Navarra), 9 febrero 1810.
Contesta el 14. En abril y mayo se dedicó a cam-
batir a los «facinerosos y salteadores» del Alto
Aragón. El 20 de abril de 1810 mató en Ansó a
Francisco Sarto. El 21 de junio de 1811 figura
como comandante de la plaza de Zaragoza
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 18 febrero, 8
julio y 26 agosto 1810, y 17 junio 1811). El 25
de julio de 1812 cayó sobre una banda de 800
hombres en Santa Olaria la Mayor, cerca de
Huesca. La banda tuvo 31 muertos, muchos
heridos, y el resto quedó dispersado. Por parte
francesa, dos muertos y veinte heridos. (Gazeta

de Valencia, 18 agosto 1812)

Renovales y Rebollar, Mariano (Arcentales,
Vizcaya, 1774 - La Habana, 22 mayo 1820). Hijo
de Francisco Javier de Renovales y de Manuela
Rebollar, emigró de niño a Buenos Aires para tra-
bajar en el comercio. En 1793 ingresó como

cadete en un regimiento de Caballería, destinado
a perseguir a los indios rebeldes. Tomó parte en
la defensa de Buenos Aires, a las órdenes de
Liniers, 1806-1807, por lo que recibió un escudo
de honor. En cuanto supo la invasión de España
por los franceses se trasladó a la península, de-
sembarcando en Bilbao, y el 14 de junio de 1808
se presentaba en Zaragoza, en cuya defensa en el
primer sitio tomó parte, como sargento mayor
comandante de la puerta de Sancho, al frente de
los parroquianos de San Miguel y la Magdalena.
Brigadier en el segundo sitio, defendió la fortale-
za de San José entre el 21 y el 24 de diciembre
de 1808, y más allá, firmando dos partes de lo
sucedido, con los nombres de los oficiales y sol-
dados que más se habían distinguido. En el
segundo consta el nombre de Manuela Sancho
(Gazeta de Zaragoza, 2 y 27 diciembre 1808 y 7
enero 1809). En su oficio de 31 de diciembre de
1808, dirigido al capitán general de Aragón, infor-
ma sobre el descubrimiento y reconocimiento de
los trabajos que están realizando los franceses a
izquierda y derecha del Ebro (Gazeta de Valen-

cia, 24 enero 1809). Después fue hecho prisio-
nero, pero al llevarlo a Francia, se escapó en el
Roncal, organizando la lucha contra los france-
ses en los valles pirenaicos de Huesca y Navarra.
Dirigió una carta al duque de Mahon, virrey de
Navarra con los franceses, y otra al general
D’Agoult, fechadas ambas en Roncal, 28 junio
1809, y otra a éste, Roncal, 24 julio 1809, en la
que le echaba la culpa de los mutuos fusilamien-
tos de sus partidarios (publicadas por Rodríguez-
Solís). Esto le enzarzó en una no pequeña
polémica. Para estos escritos, y para otros, se
valió de la pluma de su secretario fray Nicolás
Uriz. En septiembre de 1809 es comandante
interino de las tropas del Cinca; una información
acaso fantasiosa dice que su Guardia de Honor la
forman 30 rusos, de los que se pasaron a nues-
tras líneas en el Roncal (Gazeta de Valencia, 3
octubre 1809). Mandaba las fuerzas de Tierra en
la expedición que salió de La Coruña el 14 de
octubre de 1810, con destino a Cantabria, y que
ya en noviembre, debido al temporal, perdió
varios barcos con sus tripulaciones (Gazeta de

la Junta-Congreso del Reino de Valencia, 8
febrero 1811). También se valió de Uriz para una
proclama en la Gazeta de Valencia del 18 de
noviembre de 1810, que sus enemigos califican
de sangrienta. Vencido por la superioridad de
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éstos, huyó a Cádiz, y desde allí organizó una
expedición a las costas cantábricas. Llegó a
Potes (Cantabria) el 11 de octubre de 1811,
acompañando al teniente general Gabriel Ál-
varez Mendizábal, del que es segundo, y coman-
dante de la Caballería del Séptimo Ejército
(Gazeta de la Junta Superior del Reino

de Valencia, 6 diciembre 1811). Una nota de
Valladolid, 5 abril 1813, dice que ha llegado
prisionero a la ciudad con seis oficiales más, sor-
prendidos en Carvajales de Zamora. Esta afir-
mación contradice las demás (Gazeta de

Aragón, 5 junio 1813). Al acabar la Guerra de la
Independencia se dirigió a Madrid, pero sus sim-
patías constitucionales le obligaron a exiliarse en
Francia y después en Inglaterra, regresando a
Bilbao a tiempo de tomar parte en la conspira-
ción de Richart o del Triángulo, junto con
O’Donojú, Yandiola y Ramón Calatrava, por lo
que fue condenado a muerte y por lo que tu-
vo que volver a exiliarse, esta vez en Londres.
Allí se puso en contacto con los emigrados hispa-
noamericanos, fruto de lo cual fue una carta a
Bolívar, 13 diciembre 1817, en la que ofrece sus
servicios para realizar la independencia de aque-
llas provincias (aunque de su puño y letra, la
autoría intelectual de esta carta se atribuye a
Gallardo). Con el título de Exposición del gene-

ral Renovales. Al Poder Ejecutivo de las

Provincias Unidas de Venezuela, por medio

de su diputado en Londres, el ciudadano doc-

tor Luis López Méndez, para realizar la inde-

pendencia y libertad de aquellas provincias,
la carta se publica en el Correo del Orinoco, 4
julio 1818. Pero el proyecto de expedición ame-
ricana, en la que se cita también el nombre de
Carlos Beramendi, por la demasiada locuacidad
de Renovales, llegó a oídos del embajador espa-
ñol en Londres, duque de San Carlos. Entre él y
el secretario Uriz llevaron a Renovales a la trai-
ción, pactada expresamente el 30 de mayo de
1818. El 25 de julio de 1818, siempre con Uriz,
embarcó Renovales para Nueva Orleans. Allí
publicó un Manifiesto, en el que trataba de jus-
tificar los motivos de su deserción, y pidió dine-
ro a las autoridades españolas de Cuba para ir a
México, pero al proclamarse la Constitución en
España, decidió trasladarse a Cuba, saliendo de
Nueva Orleans el 7 de mayo de 1820 y llegando a
La Habana el 15. Fue detenido, sospechoso de
apoyar a los que querían proclamar también la

Constitución en la isla, y allí murió, en el fuerte
de la Cabaña, oficialmente de fiebre amarilla o
según se dijo envenenado. Al intento de reivindi-
cación de Renovales contestó José Antonio Roca
en El Indicador Constitucional, agosto y sep-
tiembre 1820. (Gazeta de Zaragoza, cit. y 15
octubre y 6 diciembre 1808; Rodríguez-Solís
1895; Franco 1964; Calvo Marcos 1883; Ramos
Rodríguez 1970; Correo del Orinoco, cit.; Ji-
ménez Codinach 1991; Baroja 1933a, p. 174 y ss.)

Renowier. Cf. Renouvier.

Rentería, Antonio (San Sebastián, ? - ?). Uno de
los comisionados de José I en México, Puebla,
Cuatro Villas, Veracruz y toda la costa hasta
Tampico, según comunicación de J. G. Roscio,
Caracas, 1 junio 1810. (Villanueva 1911; Barba-
gelata 1936)

Rentería y Reyes, Simón Antonio (Santoña,
Santander, 8 septiembre 1762 - Madrid, 4 octu-
bre 1824). Presbítero en 1786 y doctor en
Derecho por la Universidad de Oñate, de cuya
colegiata y abadía fue gobernador durante veinti-
cuatro años. Luego fue abad de la iglesia colegial
de Villafranca del Bierzo, y de su territorio abacial.
Tradujo del abate Barruel: Compendio de las

memorias para servir a la historia del jacobi-

nismo, Villafranca del Bierzo, 1812. Publicó
Filosofía de la religión contra los sistemas de

los impíos, Santiago, 1815. Obispo de Lérida, mar-
zo 1819, dio un Edicto dirigido a los eclesiásti-

cos para que no se vistan de paisanos, Lérida,
1820. Publicó una Colección de los oficios y

representaciones que desde el año 1820 ha

dirigido el obispo de Lérida al Gobierno y Cor-

tes llamadas Constitucionales reclamando con-

tra sus decretos en materias eclesiásticas,
Lérida, 1823. Y todavía Pastoral o circular sobre

los diezmos, Lérida, 1824 (fechada a 25 de abril).
Arzobispo de Santiago, 12 julio 1824. (Hierarchia
Catholica 1968; Palau y Dulcet 1948; Jiménez
Catalán 1997)

Rentero, Martín. Presbítero archivero de la Di-
putación Provincial de Murcia, secretario de la
Sociedad Patriótica de Murcia, 1820. La preside
del 16 al 26 de marzo de 1821 por ausencia del
jefe político. Preso y encausado en virtud de los
sucesos de Murcia de diciembre de 1821.

Renowier
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Rentero Menor, Luis. Segundo alcalde de Bailén,
nombrado por José I alcalde primero, 21 enero
1810. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 22 febre-
ro 1810)

Reolid y Montero, Joaquín. Regidor del Ayun-
tamiento de Madrid, 27 diciembre 1822-1823.

Repetto, Francisco. Vicecónsul en Sestri de
Levante (Italia), 1819-1822.

Repnin, Nicolás Gregorievitch, príncipe de (?, 1778
- ?, 1845). Hijo del general príncipe de Wolkonski,
hijo adoptivo de Nicolás Nicolaievitch. Teniente
general, fue hecho prisionero en Austerlitz, 2
diciembre 1805, y liberado por la Paz de Tilsit, julio
1807. Nombrado embajador en Westfalia, 1809, en
marzo de 1810 lo fue cerca de José I. En 1812 man-
dó un regimiento de Caballería, a las órdenes del
conde Wittgenstein, y a raíz de la batalla de
Leipzig, octubre 1813, fue nombrado gobernador
general de Sajonia, hasta 1814. Asistió al Congreso
de Viena, tomó parte en la campaña de 1815 con-
tra Napoleón, y en 1816 fue nombrado gobernador
de Poltava. (Espasa 1908; Diario Mercantil de

Cádiz, 31 mayo 1810)

Repnin, príncipe. Cf. Repnin, Nicolás Grego-
rievitch. 

Represa, Baltasar de. Comisario de Guerra, 1815-
1829 (clasificado este ultimo año como de
segunda clase).

Repullés, Mateo. Impresor de Madrid desde
1803, por lo menos. Sigue en el Trienio. 

Requejo, Manuel. El jefe político de Alicante le
concede permiso para organizar a su costa ocho
bailes de máscaras, en el Teatro de Comedias,
durante el Carnaval. Requejo se compromete a
aportar 10.000 reales a beneficio de los hospita-
les. (El Imparcial, 21 febrero 1813)

Requena. Médico preso en Santiago de Com-
postela el 30 de abril de 1821, seguramente por
servil. (Diario Gaditano, 16 mayo 1821)

Requena, fray Francisco Javier. Prior de San
Agustín, vocal de la Junta de Jaén, 29 julio 1809.
(AHN, Estado, leg. 79 C)

Requena, José. Apoderado general de la ciudad y
Cabildo de Buenos Aires, hijo político de Martín
de Alzaga, deportado de la ciudad del Plata con
motivo de la conmoción de 1 de enero de 1809, resi-
dente después en Cádiz. Autor de una respuesta
al artículo comunicado inserto en el diario de
esta capital de 20 de febrero de 1811, Cádiz, 1811
(se trata de un artículo del marqués de Sobre-
monte en el Diario Mercantil de Cádiz), y de
una representación dirigida a la Regencia, contra
la sentencia absolutoria recaída en el proceso de
1811 contra el marqués de Sobremonte. No obs-
tante, según José Fernández de Castro, en pri-
mera instancia Sobremonte fue condenado a
200 ducados de multa, y en costas. La repre-
sentación fue desestimada en Madrid, 11 junio
1814. Autor de dos artículos en El Redactor

General, Cádiz, 21 y 24 noviembre 1813, el pri-
mero para comunicar que había enviado su
representación, y el segundo para exonerar de
responsabilidad a Manuel María Urquinaona,
abogado del marqués y asesor en el proceso
referido, pero esto último por imposición supe-
rior. En carta de López Cancelada a Argüelles,
Cádiz, 5 marzo 1814, le dice que Requena aprue-
ba altamente las ideas, expuestas en La paz en

América, de transformar el gobierno español en
el Nuevo Mundo en un sistema semejante al de
los ingleses en la India. (AGMS, expte. Sobre-
monte; Remón 1984; Diario Mercantil de

Cádiz, cit.; El Redactor General, cit. y 30 julio
1813; Williams 1978; Riaño de la Iglesia 2004)

Requena y Herrera, Francisco (Mazalquivir,
Orán, 26 enero 1743 - Madrid, 11 febrero 1824).
Hijo de Francisco Requena y Molina, segundo
contador de Artillería, y de María de Herrera y
Cavello, ingresó como cadete de Infantería en
Orán, 4 marzo 1758, permaneciendo en África
hasta junio de 1763, en que fue destinado a
España (Almería, Málaga, costa de Granada)
como subteniente-ingeniero delineante. El 22 de
febrero de 1764 fue nombrado alférez de Inge-
nieros en la Audiencia de Panamá, con lo que
comenzó su etapa americana que va a durar 40
años. Trabajó en las fortificaciones de Panamá,
Portobelo, Chagre y Darién y en 1769 en las de
Cartagena de Indias, siendo destinado a comien-
zos de 1770, como ingeniero extraordinario, a
Guayaquil, en donde trabajó en las defensas de
Santiago de Guayaquil. Allí se casó en 1772 con
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María Luisa Santisteban, hija del alférez real
Domingo Santisteban, con la que tuvo varios
hijos. Siguió trabajando en la Audiencia de Quito,
escribiendo en 1774 su formidable Descripción

de la provincia de Guayaquil, que se conserva
manuscrita, acompañada de un plano en color.
Ingeniero ordinario, 3 febrero 1778, elabora en
Quito un mapa que comprende la mayor parte de
su Audiencia. El 22 de octubre de 1778 fue
nombrado gobernador interino de Maynas y pri-
mer comisario de la Expedición de Límites en
el Marañón, cargo del que no fue relevado hasta el
24 de marzo de 1794. Realiza un mapa de una
parte de la América meridional, relativa a esta
cuestión de límites, 1781, y otros de la cuenca
del río Javari, río Marañón y población de
Tabatinga. Escribe un Diario del viaje hecho al
río Yapura, que fecha en Ega, alias Tefé, pobla-
ción portuguesa del río Marañón, 1 agosto 1782,
importante no solamente para la cuestión de
límites, sino desde el punto de vista etnohistóri-
co. El manuscrito fue publicado por Michèle
Cohen en 1988. Otro mapa de la América meri-
dional, en el que se manifiestan los países depen-
dientes de Nueva Granada y de Caracas, 1783,
y otro del río Marañón, desde la fortaleza de
Tabatinga enfrente de la boca del río Yaván, has-
ta la boca más occidental del Yapura, 1784.
Publicó el Mapa geográfico de la mayor parte

de América meridional que comprende los

países por donde debe trazarse la divisoria

entre los dominios de España y Portugal,
Filadelfia, 1796, una hoja. Volvió a España a
continuación, con el grado de brigadier. Consejero
de Indias, 1798; mariscal de campo, 1802; en la
Guerra de la Independencia sirvió en Cataluña
durante un año, sin sueldo. Presentó un papel
sobre el cuerpo de Ingenieros, 1809, del que no se
da el título. Fue propuesto para ser uno de los
componentes de la Sala Segunda de Gobierno
de España del Tribunal del Consejo Supremo de
España e Indias, para 1810. Marchó a Chiclana el
13 de enero de 1810, cuando la Junta Central aban-
donó Sevilla. Gran cruz de San Hermenegildo,
1816, y de Isabel la Católica, 1817, y fue hecho
en 1810 consejero de la Cámara de Indias, y en
1812, consejero de Estado y decano del Consejo
y Cámara de Indias; teniente general, 1814.
Después de enviudar, volvió a casarse en fecha
desconocida, con Teresa Fraga. Además de la Des-

cripción ya citada, dejó una valiosa colección de

mapas, algunos publicados, y varios manuscritos
de sus viajes y expediciones. Es uno de los más
claros nombres de la ciencia española entre los
siglos XVIII y XIX. (Beerman 1978 y 1993; Capel
1983; Cohen 1988; AHN, Estado, leg. 5 D, doc. 3,
leg. 28 A, doc. 51 y leg. 33 A, doc. 86)

Requeno y Vives, Vicente (Calatorao, Zaragoza,
1743 - Tívoli, Italia, 17 febrero 1811). Ingresó en
la Compañía de Jesús en 1756, sufrió la expul-
sión en 1767, regresó a España entre 1798 y
1801 y, nuevamente expulsado, embarcó en Bar-
celona con otros ex jesuitas el 14 de mayo de
1801 en la fragata La Asunta, con destino a
Civitavecchia. Además de presbítero, fue litera-
to, numismático y pintor de algún renombre,
sobre todo retratista, y tratadista sobre artes
diversas, partidario de la técnica del incausto.
Escribió Saggi sul restabilimento dell’Antica

Arte de Greci’ e Romani pittori, Venecia,
1784, 2ª edición, Parma, 1787; Lettera al Sig.

Cav. Lorgna, Bolonia, 1785; Principios, pro-

greso, protección, pérdida y restablecimiento

del antiguo arte de hablar desde lejos en la

guerra, en italiano, Torino, 1790 y 1795, tra-
ducción española de Salvador Jiménez, Madrid,
1795; Scoperta della Chironimia ossia

dell’Arte di gestire con le mani, Parma, 1797;
Saggi sul ristabilimento dell’arte armonica

de’ Greci e Romani cantori, Parma, 1798;
Medallas inéditas antiguas existentes en el

museo de la Real Sociedad Aragonesa, Zara-
goza, 1800; Esercizi spirituali… sacro Cuore di

Gesù, Roma, 1804; Il tamburo stromento di pri-

ma necessità per regolamento delle truppe,
Roma, 1807; Osservazioni sulla chirotipografia

ossia antica arte di stampare a mano, Roma,
1810. Hoy sus ideas resultan aventuradas, como la
de considerar a Pitágoras y sobre todo a Ptolomeo
como los destructores de la música griega antigua.
Nada sé del asunto, pero parece que la cuestión es
mucho más compleja. (Rodríguez Laso 2006;
Palau y Dulcet 1948; Saldoni 1868)

Requesens, Francisco. Teniente coronel, sargen-
to mayor en Cardona (Barcelona), 1819-1823.

Requilón, Antonio. Capitán, uno de los que pidie-
ron en Mallorca, en junio de 1808, la reclusión de
todos los franceses, excepto los oficiales del regi-
miento de Borbón, pero insistiendo especialmente

Requeno y Vives, Vicente
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en la familia de Juan Eymar (o Aymar). El 22 de
junio leyó una proclama en el Borne de Palma,
en la que hacía referencia a los asuntos de
Valencia, lo que motivó un alboroto ante la casa de
Basilio Canut, que a duras penas logró apaciguar.
Detuvo después al también capitán Félix Merino,
promotor de otro alboroto antifrancés con secre-
tos designios. (Ferrer Flórez 1997)

Res Prado, José la. Presidente de la Sociedad Pa-
triótica de Ceuta, Café de la Constitución, julio
1820. 

Rescate de Noronha, María. Dama de María
Luisa, 1816-1819. 

Resteaux, Santiago. Vicecónsul en La Rochelle
(Francia), 1820-1822. 

Resusta, José. Diputado suplente por Cádiz a las
Cortes de 1822-1823. (Diputados 1822)

Retama, Valentín. Cabo segundo de Infantería, al
parecer disperso, integrante de la comisión que
Joaquín Ovalle llevó en 1808 para el alistamiento
y la requisa de caballos en Molina de Aragón.
(AHN, Estado, leg. 15, doc. 2)

Retamar Oliva, Fructuoso (Guareña, Badajoz, ? - ?).
Vocal de la Junta de Badajoz, en representación de
la ciudad y partido de Mérida, 1808, en la que for-
mó parte de la Comisión de Hacienda y de otra
encargada de buscar recursos, y también de reco-
ger desertores. Costeó tropas. Representaba tam-
bién a la Junta Central en Lisboa, 1809. Su casa fue
demolida por orden del general Regnier. Quiso
vender en Lisboa 300 arrobas de lana en blanco,
pero se lo impidió una orden del general Men-
dizábal. En 1810 ofreció a la Junta 600 fanegas de
trigo, y entregó 280 a las tropas inglesas en To-
rremejía. La junta le nombró marqués de Valde-
peñas, título que el interesado rehusó. (Pérez
Jiménez 1908; Rincón 1926; AHN, Estado, leg. 15,
doc. 6 y leg. 46 B)

Retamosa, Julián José de. Fue uno de los firman-
tes de la proclama de la ciudad de Murcia de 22
de junio de 1808. Probablemente es el siguiente.

Retamosa, Julián Martín de (Cartagena, 1747 -
Madrid, febrero 1827). Cadete en el regimiento

de Infantería de Lombardía, 1764, y teniente del
regimiento de Dragones de la Reina, 1766.
Teniente de navío, febrero 1777; capitán de fra-
gata, diciembre 1782; capitán de navío, 1789; bri-
gadier, diciembre 1794; jefe de escuadra, 1796; y
teniente general, octubre 1802. Este último año
es nombrado comandante general del cuerpo
de Ingenieros de la Armada. Vocal de la Junta de
Murcia, el 19 de agosto de 1808 firma la acepta-
ción de la misma del Papel de Floridablanca, por
aclamación. Comandante de Armas de Murcia, en
virtud de los sucesos de la ciudad del 26 de diciem-
bre de 1808, quedó destituido de la comandan-
cia, lo que se atribuye a manejos de Antonio Acha.
En julio de 1809 era comandante de Ingenieros
de Marina y del arsenal de La Carraca. Firma la
Representación de los generales en favor de
la Inquisición, según lista de El Redactor Ge-

neral, 11 julio 1812. Presidente del Consejo de
Guerra de Oficiales Generales del Puerto de Santa
María, 1813-1814. En 1814, ministro del Consejo
Supremo del Almirantazgo. Gran cruz de San
Hermenegildo, 1815; vocal del Consejo Supremo
de la Guerra, 1820, cesante en 1821; director de la
Junta de Gobierno del Montepío, 1821-1823.
(Pavía 1873; Floridablanca, s. a.; Diario Mercantil

de Cádiz, 14 diciembre 1808; AHN, Estado,
leg. 31 H, docs. 167, 183 y 194, y leg. 52 A, doc. 5;
El Redactor General, cit.; Guillén Tato 1952)

Retana, Julián. Teniente retirado de Artillería,
residente en La Coruña. Se retiró del servicio por
no ir a América. En 1820 solicita que se le admi-
ta de nuevo en el servicio. (El Universal Obser-

vador Español, 2 octubre 1820)

Retana, Vicente. Sargento segundo, 3 junio 1793;
sargento primero, 1 septiembre 1796; subtenien-
te, 26 diciembre 1802; capitán, 11 junio 1808;
sargento mayor del tercer batallón del segundo
regimiento de Infantería de Valencia, 10 enero
1809. A pesar de graduarse de teniente coronel
de Infantería el 7 de noviembre de 1815, se le
abrió dos veces juicio de purificación, primero
por haber sido prisionero de guerra, y segundo por
haberse hallado su nombre entre los papeles
que dejó abandonados el gobierno intruso. El
11 de julio de 1819 alcanza la purificación total,
acreedor a las gracias de S. M. Era entonces co-
mandante del tercer batallón del regimiento de
Irlanda. (AGMS)
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Retortillo, Baltasar. Comandante del primer
batallón del regimiento de Valençay, 36 de
Infantería de línea, 1822-1823. 

Retortillo, José María. Comandante del segundo
batallón de la Milicia Nacional Local de Cádiz, fir-
ma la Protestación del Gobierno de Cádiz a su

vecindario, a la España, a la Europa, Cádiz, 1
mayo 1821, publicada en Diario Gaditano, 4 ma-
yo 1821: «Aunque los austríacos hayan ocupado
Nápoles, en Cádiz no se perderá la libertad; si
hace falta será la tabla de salvación para la patria».
«Decidido patriota» nombrado juez de hecho para
declarar si ha lugar a la formación de causa al
periódico El Gorro, por un artículo comunicado
en el nº 4 y por el titulado «Verdades amargas» en
el nº 5. (Diario Gaditano, 27 abril 1822)

Retortillo, Tomás. Brigadier de Infantería, 1811-
1823.

Retuerto, Marcos Joaquín de. Juez de primera
instancia de Sopuerta (Vizcaya), 1821. Miembro
de la Diputación General de Vizcaya, uno de los
firmantes de la proclama Vizcaínos, Bilbao, 12
octubre 1827, sobre la liberación del territorio de
los «advenedizos revolucionarios». (Cat. 18 Ca-
magüey, 1998)

Reulós, Quintín Francisco. Vicecónsul en Roche-
fort (Francia), 1820-1822.

Reunión, marqués de la. Cf. Venegas de Saavedra
y Arenzana, Francisco José.

Reunión de Nueva España, marqués de la. Cf. el
anterior.

Revellar, Antonio. Canónigo de Úbeda, acusado
de comunero en la lista elaborada en Caravaca
(Murcia), 18 septiembre 1823. (Sánchez Romero
2000)

Revelle, conde. Gobernador francés de Sagunto,
que el 4 de noviembre de 1813 contesta a la car-
ta de protesta que le había dirigido la víspera el
jefe de las tropas sitiadoras por el fusilamiento de
unos prisioneros que se habían rendido. Revelle
promete iniciar inmediatamente una investiga-
ción. (Diario Crítico General de Sevilla, 23
noviembre 1813)

Revello, Cayetano. Capitán de Artillería, implica-
do en la causa de Lacy. Secretario de la Subins-
pección de Barcelona, 1819-1821. La Sociedad
Patriótica de Barcelona le da una comida, con
Ulzurrun, Díaz Morales y Rodado, 3, 4 y 5 mayo
1820. Sociedad Patriótica de Barcelona, 16 ju-
nio 1820. 

Revelo, Cayetano. Cf. Revello, Cayetano.

Revenga, Antonio. Vocal de la Junta de Ávila, 6
junio 1809, en representación de los militares,
y corregidor interino. (Sánchez Albornoz 1911;
AHN, Estado, leg. 16, doc. 5)

Revenga, Cándido. Afrancesado, miembro de la
Intendencia General de Policía de Madrid, en el
que obtuvo un empleo de oficial segundo, 1 sep-
tiembre 1809 (Gazeta de Madrid del 28).
(AHN, Estado, leg. 10 A, doc. 3 y leg. 28 C, doc.
127)

Revert, Bartolome. Alcalde mayor interino de
Barcelona, que juró a José I el 9 de abril de 1809.
Fue el juez instructor del caso José Cantón. (Bo-
farull 1886, I, p. 336; Diario de Barcelona, 15
abril 1810)

Revilla, Calixto. Afrancesado de Monzón (Huesca),
según una denuncia anónima y sin fecha enviada
a Palafox. (Arcarazo 1994)

Revilla, Francisco Manuel de. Autor de Ideas

generales acerca de los vínculos y mayo-

razgos y sus perjuicios, Madrid, 1820;
Impugnación del discurso sobre la urgen-

tísima necesidad de Cortes extraordinarias,

que escribió el ciudadano Juan Romero

Alpuente, Madrid, 1821; Contradictamen al

proyecto de la Comisión especial de Ha-

cienda de las Cortes sobre Correos, Madrid,
1821; Exposición de perjuicios para la

sociedad en que se desatienda a los ma-

gistrados, eclesiásticos y funcionarios pú-

blicos civiles y militares, o memoria acerca

de la necesidad de reparar los daños causa-

dos por abuso del poder, Madrid, 1823. Es
autor interesante, que se dice liberal, pero
también antijacobino, y en este concepto entra
desde el juicio por jurados hasta todo lo que se
quiera. 

Retortillo, Baltasar
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Revilla, José de la. Autor de Juicio crítico de

D. Leandro Fernández de Moratín, Sevilla,
1833, obra premiada por la Academia Sevillana
de Buenas Letras; Vida artística de D. Isidoro

Máiquez, Madrid, 1845 (y Madrid, 1860); Breve

reseña del estado presente de la instrucción

pública en España con relación especial a los

estudios de filosofía, Madrid, 1854. (Palau y
Dulcet 1948)

Revilla, José Francisco. Comerciante de Cádiz,
barrio de San Carlos frente a la muralla, que
vende y admite suscripciones al Almacén Pa-

triótico, de Fernández Sardino, Badajoz, 1808.
(Diario de Badajoz, 12 agosto 1808; Diario

Mercantil de Cádiz, 22 agosto 1808)

Revilla, Juan. Zapatero de cámara de S. M., hui-
do de Madrid, llegó a Cádiz. (Diario Mercantil

de Cádiz, 24 octubre 1811)

Revilla, Manuela de. Alumna premiada el 28 de
octubre de 1821, con otras cuatro, en los exáme-
nes públicos de la academia de la calle del Camino,
nº 73, en Cádiz. Los directores de la academia
eran Josefa de la Vega y José María Brander. El
examen versó sobre lectura de prosa y verso,
gramática española, aritmética y Constitución
fundamental. Todas demostraron no tener, en la
lectura, ningún resabio de provincialismo. (Dia-

rio Gaditano, 30 octubre 1821)

Revilla, María Rosario. Alumna premiada el 28 de
octubre de 1821, con otras cuatro, en los exáme-
nes públicos de la academia de la calle del
Camino, nº 73, en Cádiz. Los directores de la
Academia eran Josefa de la Vega y José María
Brander. El examen versó sobre lectura de prosa
y verso, gramática española, aritmética y Cons-
titución fundamental. Todas demostraron no
tener, en la lectura, ningún resabio de provincia-
lismo. (Diario Gaditano, 30 octubre 1821)

Revilla, marqués de. Cf. La Gasca Torre Hoces y
Salamanca, Luciano de.

Revillagigedo, conde consorte de. Cf. Fernández
de Córdoba y Cascajares, José María. 

Revillagidedo, IV condesa de. Cf. Güemes Muñoz
Jofre de Loaysa, María Luisa de.

Revocador, el. Cf. Juárez, Victoriano.

Revuelta, Andrés Leandro (San Pedro del Rome-
ral, Santander, ? - ?). Juez de primera instancia
de Villacastín (Segovia), 1821-1822, y de Torde-
sillas (Valladolid), 1823.

Revuelta, Ezequiel Mª de. Abogado, comisionado
regio en Álava, con los franceses, para la venta
de obras pías y capellanías. En su virtud saca
varias heredades a subasta pública, Vitoria, 28
diciembre 1808 (Gazeta de Madrid, 11 enero
1809 y 6, 8 y 12 febrero 1809). Presidente de la
Junta Criminal Extraordinaria de Álava, caballe-
ro de la Orden Real de España, 2 julio 1811
(Gazeta de Madrid del 2 de agosto). (Ceballos-
Escalera 1997)

Revuelta, Ignacio Pedro. Canónigo y arcediano
de la colegiata de Vitoria, caballero de la Orden
Real de España, 2 julio 1811 (Gazeta de Madrid

del 2 de agosto). (Ceballos-Escalera 1997)

Revuelta, Juan Antonio, alias el Pasiego (Nues-
tra Sra. de la Vega, Santander, h. 1792 - ?).
Comerciante, miembro de la cuadrilla de ladro-
nes llamada del Cate, preso en Bello (Teruel) a
finales de 1818. En 1822 estaba todavía pendien-
te de sentencia. (Arenas López 1913)

Rexac, Francisco. Catedrático de Propiedad Lati-
na y Elocuencia, autor de Idea de los ejercicios de

enseñanza mutua, aplicada a las clases reuni-

das de lengua latina, retórica y poética, que se
expusieron al público en el Seminario Patriótico de
Játiva, en la mañana y tarde del día 22 de junio
de 1819, anunciado en Miscelánea de Comercio,

Política y Literatura, 26 febrero 1821. 

Rexis de Castro, Juan. Miliciano voluntario bil-
baíno que, en abril de 1821, formó parte de una
columna volante desplazada a Galdácano para
detener a los realistas alaveses que avanzaban
hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Rey. Una carta de Burdeos, 9 marzo 1831, reco-
mienda que no se le aísle o se tenga considera-
ciones con él. Con Veroqui y otro forman la
Comisión provincial, probablemente de Madrid.
Se le han dado 3.000 reales para Ciudad Rodrigo
y se le han prometido 14 más para el próximo
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correo. La policía cree que es de la junta. S. V. G.
no dice nada. (Colección Causas 1865, V, p. 248,
261, 271, 273, 275, 321, 325)

Rey, Cayetano. Tipógrafo de Santiago durante la
Guerra de la Independencia. (Meijide 1995)

Rey, Domingo. Juez de primera instancia de
Solsona (Lérida), 1822-1823.

Rey, Domingo del. Juez de la causa que revisó la
muerte de Fernando Estallo, y dictó sentencia
de rehabilitación, Zaragoza, 3 enero 1811. (Ga-

zeta Nacional de Zaragoza, 24 marzo 1811)

Rey, Fernando. Comisario ordenador honorario,
1817-1823.

Rey, Francisco. Comisario honorario de Guerra,
1817-1819; contador mayor honorario de la Con-
taduría Mayor de Cuentas en el Consejo de
Hacienda, 1819-1823; contador del ejército de Cas-
tilla la Vieja, 1819-1822.

Rey, Francisco del. Ayudante del Estado Mayor,
otorga la capitulación del fuerte de Morella, 22
octubre 1813. (Diario Crítico General de Sevilla,
26 noviembre 1813; Madoz 1845)

Rey, fray Jorge. Vicario general de San Agustín
(también se dice que lo era de los capuchinos
calzados), uno de los firmantes de la Consti-
tución de Bayona, 1808. Ángel Salvador en 1809
le denuncia como enemigo, lo que resultó más que
evidente. Consejero de Estado, 1809, después de
la disolución de su orden por José I, caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27). Fue uno de los encargados el
mismo año de aplicar a las necesidades del Estado
la plata y alhajas procedentes de los conventos
suprimidos. En agosto de 1813 se hallaba preso
en poder de los patriotas. Figura no obstante
entre los emigrados en Francia. «Menguado de
estatura y de espíritu» le llama El Patriota, 6
octubre 1813. (Mercader 1983; AHN, Estado,
leg. 32, doc. 214, 318 y 432; Gazeta de Madrid,
27 octubre 1809; Diario Mercantil de Cádiz, 10
agosto 1813; Barbastro 1993; El Patriota, cit.)

Rey, José. Oficial de la Dirección General de
Provisiones que, con cuatro compañeros más,

reúne 16 pesos en favor del Hospital de San
Carlos. (El Conciso, 14 mayo 1811)

Rey, José Antonio del. Escribano de Villaviciosa
(Asturias) y su juzgado de primera instancia,
1820. Con fecha de 14 de septiembre de 1820
envía una aclaración a El Universal Observador

Español, 25 octubre 1820, sobre una causa que
se sigue contra Calixto Miranda.

Rey, Juan Lorenzo. Guerrillero jefe de partida en
la Guerra de la Independencia. (Diario Mercan-

til de Cádiz, 24 febrero 1811)

Rey, Louis-Emmanuel (?, 1768 - ?, 1846).
General francés, autor de «Relación de las opera-
ciones del Séptimo Cuerpo de Ejército desde el
5 al 21 de diciembre de 1808», jefe del Estado Ma-
yor del mismo (Diario de Barcelona, 15 febre-
ro 1809). El 21 de abril de 1810 entra en
Granada al frente de 2.000 hombres (Gazeta de

Granada, 24 abril 1810). Autor del despacho al
ministro de la Guerra, Burgos, 2 diciembre 1812,
en el que avisa la salida de 3.000 prisioneros in-
gleses, portugueses y españoles de Valladolid a
Burgos. Entre ellos va el teniente general Paget
(Diario de Barcelona, 27 diciembre 1812).
Gobernador de San Sebastián, cuyo sitio supo
mantener después de la batalla de Vitoria. Tres
fragmentos de cartas suyas al ministro de la
Guerra, 25, 26 y 27 julio 1813, sobre la terrible des-
trucción de la ciudad, se publican en Diario

Crítico General de Sevilla, 28 octubre 1813, con
cita del Ambigu. Prisionero en Inglaterra, 1813,
Napoleón le ascendió en este tiempo a general de
división (Tulard 1987). El Diario Crítico General

de Sevilla, 19 septiembre 1813, que le ataca muy
toscamente, dice que era fraile antes de la
Revolución, y que se distinguió en la Vendée, lle-
vando colgadas en los botones de la casaca algunas
orejas de realistas. (Diario de Barcelona, cit.;
Diario Crítico General de Sevilla, cit.)

Rey, Manuel. Secretario de la Confederación
Patriótica de Málaga, 14 septiembre 1820. 

Rey, Manuel Antonio. Impresor de Santiago,
1811-1814. Liberal, fundador de El Patriota Com-

postelano, 16 julio 1809 - 29 enero 1812. Ya en
1811 le atacaron los serviles, quienes en 1814 asal-
taron su casa, siendo preventivamente llevado a

Rey, Cayetano
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la cárcel. Valentín Foronda escribió Aviso a los

Sres. gallegos... sobre el bárbaro tratamiento

que ha dado el alcalde de Santiago al honra-

do ciudadano e impresor D. Manuel Rey.

(Riaño de la Iglesia 2004; Arco 1914; Meijide
1995)

Rey, Vicente. Catedrático en Santiago, diputado
a Cortes por Galicia, 1822-1823. (Diputados
1822)

Rey y Alda, José. Oficial de la Secretaría de
Guerra, 1817-1819; intendente de ejército, 1819-
1823; intendente de Madrid nombrado por la
Junta de Oyarzun, 12 mayo 1823. (Boletín de la

Junta Provisional de Gobierno de España e

Indias que gobierna el reino durante el cau-

tiverio del rey nuestro señor, 14 mayo 1823)

Rey de Canjayar. Cf. Navarro.

Rey y Esteve, Joaquín (Mentuy, Lérida, 1775 - ?,
1850). Abogado de los Reales Consejos, catedrá-
tico de Leyes y Cánones en la Universidad de
Cervera durante 25 años, y juez de la misma.
Diputado por Talarn al Congreso Provincial de
Cataluña, 2 mayo 1811. Diputado por Cataluña a
las Cortes ordinarias de 1813-1814, y de nuevo
en 1820-1822. Autor de Oratiumculae habitae

ad Academiam Cervariensem in solemnibus

docturae petitionibus pro candidatorum

commendatione A. Joachino Rey, Cervera,
1821, acusación fiscal puesta en la causa que se
sigue de oficio en el Tribunal de Cortes contra
don Pablo Fernández de Castro. Ex diputado de
las Cortes ordinarias de 1813 y 1814, 1822;
magistrado de la Audiencia de Cataluña, 1822-
1823, según se dice nombrado por Fernando VII
agradecido por su moderación en materia de
señoríos; regente de la Audiencia de Mallorca,
1835-1836; autor de una Alocución, Palma,
1835; y de un Discurso, Palma, 1836. Diputado a
Cortes por Barcelona, 1837-1839; jubilado en la
Audiencia de Cataluña, 1844 y siguientes; profe-
sor de la Universidad de Barcelona, 1845, y su
rector, 1848-1850. En 1849 elevó una memoria al
Gobierno sobre la regulación del río Llobregat.
Fue académico de la de Buenas Letras de
Barcelona y magistrado honorario del Tribunal
Supremo. (Torres Amat 1836; Bofarull 1886, II,
p. 196; Palau y Dulcet 1948; El Espectador, 15

marzo 1822; Moratilla 1880; Sanromá 1887, I,
p. 79; Elvira 2001)

Rey Mallada, Francisco del. Coronel de Artillería.
Jefe de la Milicia de Zaragoza. En Tolón desde
febrero de 1824. Según la policía francesa, había
servido a la revolución «avec beaucoup d’ar-
deur». (AN, F7, 11981)

Reyero, Manuel. Oficial del regimiento provincial
de León, acusado el 1 de julio de 1825 de haber
pertenecido a las sectas de masones y comuneros.
(AGMS, expte. Cortés)

Reyes. Vocal del Congreso Provincial de Cata-
luña, enviado, junto con Oller, a interesarse por
la herida de Enrique O’Donnell en La Bisbal, 14
septiembre 1810. (Gazeta Extraordinaria de

Valencia, 21 septiembre 1810)

Reyes, Ambrosio. Vicepresidente primero de la
Sociedad Patriótica de Barcelona, 29 agosto 1820.

Reyes, Andrés. Cf. Reyes, Ambrosio.

Reyes, Antonio de. Médico del regimiento  Infan-
te D. Carlos y en 1820 del de Aragón. Sociedad
Patriótica de Barcelona, 16 junio 1820.

Reyes, fray Antonio de los. Lector del convento
de San Agustín, al que fray Antonio Hernández
Bermejo denuncia a la Inquisición en 1809 por
tener un baúl con libros prohibidos y por negar la
inmortalidad del alma. Localizado el baúl, no se
halló ningún libro escandaloso, pero sí muchos
en francés. La Guerra de la Independencia para-
lizó el proceso, que no se volvió a abrir hasta
1814, en cuya fecha fray Antonio de los Reyes se
hallaba en Cádiz, entregado a la doble tarea de
lanzar proclamas inquisitoriales y de traducir a
ilustrados franceses. Entonces se descubrió el
libro que el fraile había ocultado en todos estos
años: la traducción al castellano, hecha por él, de
los Derechos del Hombre y el Ciudadano,
de Mably. (AHN, Inquisición, leg. 3719, expte.
63 y 71, y leg. 3722, expte. 97; información faci-
litada por Marta Ruiz Jiménez)

Reyes, Diego. Capitán, fiscal en la causa contra
Vicente Abello, del que éste dice pestes. (Diario

Mercantil de Cádiz, 24 julio 1813)
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Reyes, Gerónimo de. Sociedad Patriótica de Lu-
cena (Córdoba). Regidor de la ciudad. Sargento
de Caballería de la Milicia Nacional Voluntaria.

Reyes, José de los. Teniente coronel de Infan-
tería, capitán de la compañía de Granaderos del
batallón provisional de la Lealtad. Autor de
Conducta observada el día 10 de marzo del

presente año por la compañía de Granaderos

del batallón provisional de la Lealtad... en la

ciudad de Cádiz, Jerez de la Frontera, 1820
(fechado en Lebrija a 18 de julio). Recluido e
incomunicado, según dice, en el arsenal de La
Carraca; se defiende con Exposición al augus-

to Congreso por el teniente coronel de Infan-

tería y capitán de Granaderos del extinguido

batallón de la Lealtad..., sobre la causa del 10

de marzo en Cádiz e infracciones de su fiscal

en la Constitución, Jerez de la Frontera, 1821
(fechado en el arsenal a 3 de abril), que las
Cortes pasan el 17 de abril de 1821 a la Comisión
de Infracciones de Constitución. 

Reyes, Juan de. Vocal de la Junta de la villa y
señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Reyes, Juan. Ayudante en la dirección del Diario

de Palma, 1812; autor de Observaciones sobre

la vida y carácter de don Antonio María Pla,
texto que precede al Discurso que pronunció
este niño de 6 años con motivo de la publicación
de la Constitución, Palma, 1812. (Oliver, M. de
los 1901)

Reyes, Manuel José de. Regente de la Audiencia
de Charcas, 1817-1820; ministro honorario del
Consejo de Indias, 1819-1820. 

Reyes, Ventura de los. Cf. Reyes y de la Serena,
Ventura de los. 

Reyes Ordaz, Juan de (Granada, ? - ?). Pelu-
quero. Sociedad Patriótica La Fontana de Oro,
3 junio 1821; casero en Madrid de Atanasio Les-
cura, 1821-1822. (Gil Novales 1975b; Diario de

las Sesiones de Cortes, 3 noviembre 1820)

Reyes y de la Serena, Ventura de los (Ilocos,
Filipinas, ? - ?). Comerciante adinerado que en
1810 residía en Manila, en donde era proveedor
de la Casa de Misericordia de Manila. Diputado

por Filipinas a las Cortes de Cádiz, elegido el 16
de noviembre de 1810. A pesar de su edad (más de
70 años) se embarcó inmediatamente para Espa-
ña, con toda su familia. Juró en las Cortes el 9 de
diciembre de 1811. Como la nao de Acapulco y el
privilegio exclusivo de la Compañía de Filipinas
habían sido abolidos en octubre de 1811, Reyes
propuso que el comercio confiado antes a la nao
de Acapulco se entregase ahora a los comerciantes
filipinos, con buques propios, y que se les autori-
zase a importar por Acapulco mercancías por
valor de medio millón de pesos, y exportar un
millón de pesos en numerario. Eran las cantidades
que regían antes con la Compañía de Filipinas. Se
planteaba además el problema del comercio libre
con extranjeros, en cuya demanda los intereses
de las Filipinas y de América eran solidarios. En
cuanto a la representación, todos los filipinos eran
ciudadanos, pues entre ellos no había ninguno de
origen africano. Reyes calculaba que correspon-
derían a las islas unos veinte diputados, pero
como eran muy pobres, y habría que subvencio-
narles el viaje, reducía la cifra a dos o tres. Nada
se hizo. Diputado también por Filipinas a las Cortes
ordinarias de 1813-1814. (Ortiz Armengol 1999;
Calvo Marcos 1883; Moya 1912; Rieu-Millan 1990;
Lista Diputados 1813)

Reyes Tejero, Antonio. Oficial de las secretarías
del Consejo por lo perteneciente a Estado,
Guerra, Marina y Hacienda, agosto 1812, con
18.000 reales de sueldo, y de nuevo 1821-1823.
(El Redactor General, 21 agosto 1812)

Reyllo, Ramón. Hacendado en Cartagena, dipu-
tado por Murcia a las Cortes de 1822-1823, firma
la representación de los diputados a la Diputa-
ción Permanente de Cortes, 22 julio 1822, presi-
dente de la Sociedad Patriótica Landaburiana, 30
diciembre 1822.

Reymar, José. Músico, autor de un himno patrió-
tico. (Gómez Imaz 1908)

Reyna, Francisco (Sevilla, ? - ?). Se graduó en
Artes en la Universidad de Sevilla, 1761, y allí
mismo terminó Medicina. Perteneció a la Real
Sociedad de Medicina, en la que leyó siete traba-
jos profesionales, que van de 1803 a 1808. Uno de
los últimos es Ciertas observaciones importan-

tes para el tratamiento de los males nerviosos,

Reyes, Gerónimo de
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anunciado para el 12 de mayo de 1808. (Méndez
Bejarano 1989; Correo de Sevilla, 11 mayo 1808)

Reyna, Martín. Prior de San Juan de Dios en
Vélez-Málaga, que perteneció a sociedades pro-
hibidas, según lista del Archivo General de
Palacio. (AGP, Papeles Reservados de Fer-

nando VII, t. 67)

Reynal. Cf. Raynal.

Reynal, Juan. Regidor decano presidente del
Ayuntamiento de Barcelona, 17 octubre 1820.

Reynalte, Ramón. Cf. Reinalte, Ramón.

Reynaud. General de brigada, comandante de la
Legión de Honor, caballero de la Corona de Hierro,
y de la orden del mérito militar de Wattenberg.
Gobernador francés de Ciudad Rodrigo, hecho pri-
sionero por Julián Sánchez en las proximidades de
esta plaza el 15 de octubre de 1811. (Nómina
Mariscales 1813; Gazeta de Aragón, 8 enero 1812)

Riaño. Brigadier que firmó la Representación de

los generales, 1812, en favor del restablecimien-
to de la Inquisición. (El Redactor General, 11
julio 1812)

Riaño, Antonio. Teniente del regimiento de In-
fantería de Toledo. Sociedad Patriótica de Zara-
goza, 13 abril 1820, y Sociedad Patriótica de
Pamplona, 10 junio 1820. 

Riaño, Miguel. Capitán retirado, delatado por
Antonio María Pacheco como revolucionario, y
preso. (Colección Causas 1865, V, p. 289)

Rías. Comandante militar de Toro (Zamora),
noviembre-diciembre 1810, francés o afrancesa-
do. El 24 de noviembre de 1810 liberó a los suizos
de Salis, que se hallaban sitiados en Fuentesaúco
(Zamora). (Gazeta Nacional de Zaragoza, 20
enero 1811; Gazeta de Aragón, 27 marzo 1811,
texto francés)

Riaza, Manuel. Catedrático de Matemáticas en
los Estudios de San Isidro, 1819-1820.

Riba, Joaquín de. Del comercio de zapa, incurso
en la causa de Luis Ortega, S. M. por el decreto

de 15 de diciembre de 1815 ordena el sobresei-
miento. No consta el fondo del asunto. (Diario

Gaditano, 25 febrero 1815)

Riba Agüero, Pedro de la. Cf. Riva Agüero, Pedro
de la.

Riba Herrera, Manuel de la. Jefe político de Ála-
va, 1821-1822, autor del aviso sin título en que
comunica la conducción a Vitoria, preso, de
Gregorio de Luzuriaga, Vitoria, 30 abril 1821
(hoja suelta). Procurador por Burgos en julio de
1834, era partidario del Estatuto Real sin revisio-
nes. Será el enlace y representante oficioso en
Madrid del movimiento de Paz y Fueros, 1838-
1839. (Cajal 2002) 

Ribacoba, Joaquín. Cf. Rivacova, Joaquín. 

Ribacoba y Gorbea, Manuel. Uno de los tres úni-
cos regidores que se quedaron en Madrid, cuan-
do el 29 de octubre de 1812, tras quedar la
ciudad sin tropas, se produjo la huida del capitán
general, el jefe político y el intendente. Los otros
dos regidores fueron Pedro Sainz de Baranda y
Pedro Uriarte. (En el nº 10 de El Amigo de las

Leyes, copiado en Gazeta de Valencia, 15 diciem-
bre 1812)

Riballs, Francisco de. Miembro del Batallón
Sagrado, que se formó el 1 de julio de 1822. Fir-
mante de un certificado, suscrito por los indivi-
duos de dicho batallón, Madrid, 25 octubre 1822,
en favor de la conducta observada por Félix
Mejía y Benigno Morales, con las armas en la
mano en defensa de la libertad, en los días deci-
sivos de julio, contra la insurrección de los guar-
dias. (El Zurriago, nº 74, 1822)

Ribas, Alejandro. Contador de los fondos de for-
tificación de Lorca, 1809. (AHN, Estado, leg. 15,
doc. 7)

Ribas, Anselmo de. Cf. Rivas, Anselmo de.

Ribas, Francisco. Librero de Barcelona, con tien-
da en la calle de la Llibretería, 1808-1810. En
1814 se había trasladado a la plaza de San Jaime,
pero no parece haberse especializado bastante,
pues el 25 de enero de 1814 anuncia vinagre bueno
y puro, en porrones y medios porrones. (Diario
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de Barcelona, 23 mayo 1808, 25 abril 1810 y 25
enero 1814)

Ribas, Francisco. Escribano de cámara de la
Audiencia de Barcelona. Pone su Vº Bº en el ban-
do del 10 de septiembre de 1808 sobre contribu-
ciones, y al día siguiente, 11, explica en un
«Aviso» que la medida procede del parternal
amor del general por la población barcelonesa.
La colaboración parece total; y sin embargo el 9
de abril de 1809 se negó a jurar a José I, por lo
que fue llevado a Montjuich. (Diario de Barce-

lona, 11 y 12 septiembre 1808; Bofarull 1886, I,
p. 332 y 334)

Ribas, Francisco. Juez de primera instancia de
Totana (Murcia), 1821-1823. 

Ribas, Juan Pablo. Sociedad Patriótica de Torto-
sa, 30 agosto 1820.

Ribas, Manuel. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. 

Ribas, marqués de. Fue uno de los detenidos por
Lechi en la ciudadela de Barcelona el 1 de agos-
to de 1808, a título de rehén. (Gazeta de Valen-

cia, 12 agosto 1808)

Ribas, N. Capitán de Infantería. Se ordena su
detención, Valladolid, 1 octubre 1817, segura-
mente por estar incurso en la conspiración del
17 de enero de 1817. (Cabezudo 1817)

Ribas, Rita, viuda de Aznar. Impresora de Madrid
durante el Trienio. 

Ribas y Salmón, Hilario de. Cf. Rivas y Salmón,
Hilario de.

Ribed, Francisco. Comisario honorario de Guerra,
1807-1823.

Ribeiro. Tenía casa en Ustáriz, a la que regresó
en mayo de 1823 como edecán del virrey de
Navarra. Se hallaba en Pau en marzo de 1825.
(AN, F7, 12002)

Ribelles, fray Bartolomé (?, 1765 - ?, 1826).
Dominico del convento de Valencia, maestro en
Sagrada Teología, cronista de la ciudad y de su

reino, autor de Observaciones histórico-críti-

cas a las trobas intituladas de Mosen Jaime

Febrer, Valencia, 1804; Compendio histórico

de todas las epidemias padecidas en Valencia

antes del año 1647, Valencia, 1804; Ilustración

de la lápida romana descubierta en Valencia,

en el año 1807, con motivo del ensanche de la

calle de Almodón, Valencia, 1808; Memorias

histórico-críticas de las antiguas Cortes del

reino de Valencia, las publicó un amante de la
patria, Valencia, 1810, libro escrito pensando en
las de Cádiz; Leve reseña de diferentes anti-

güedades y memorias valencianas anteriores

a la dominación cartaginesa, precedida de:
Apología de la laboriosidad y conducta del

autor, obra incompleta, unas 200 páginas.
(Palau y Dulcet 1948; Gazeta de Valencia, 6
marzo 1810; Busaall 2005)

Ribelles y Helip, José (Valencia, 20 mayo 1778
- Madrid, 16 marzo 1835). Hijo del pintor José
Ribelles y Juana Helip, estudió pintura con su
padre y en la Academia de San Carlos, de Va-
lencia. En 1799 se trasladó a Madrid, para
optar a los premios de la Academia de San
Fernando (ganó el segundo en Pintura). Siguió
trabajando en Madrid, en donde se casó en
1814 con María del Pilar Ulzurrun de Asanza y
Peralta, hija de los marqueses de Tosos.
Académico de mérito de San Fernando, 1818;
teniente director de la academia de dibujo para
niñas, 1818; pintor de cámara, 1819. Juez de
hecho, diciembre 1820. Sobresalió en la acuare-
la. Suyos son el retrato de Quintana, 1806,
algunos de los grabados de Juan Bautista
Arriaza: Poesías líricas, o rimas juveniles,
Madrid, 1808 (Gazeta de Madrid, 1 noviembre
1808); los dibujos de la edición de El Quijote

de la Academia de la Lengua, 1819, la colección
de trajes provinciales de España, pintados a la

aguada, muchas decoraciones de los teatros
de Madrid, algunas obras de historia, y otros
cuadros y retratos de gran valor. Fue también
litógrafo. Un hijo suyo, llamado también José,
siguió la misma profesión. (Ossorio y Bernard
1975; Usoz 1986; El Universal Observador

Español, 14 diciembre 1820; Páez 1981)

Ribera, Andrés. Canónigo lectoral de Escritura
de la iglesia de Santiago, ministro honorario de la
Inquisición de Corte, 1820. 

Ribas, Francisco

2574



Ribera, Carlos. Alcalde primero de Calamocha
(Teruel), cuya casa fue saqueada por los france-
ses al abandonar la ciudad el 29 de septiembre
de 1809. (Gazeta Extraordinaria de Valencia,
1 octubre 1809)

Ribera, Gerónimo. Sociedad Patriótica de Palma,
19 mayo 1820. 

Ribera, Hermenegildo. Cf. Rodríguez Ribera,
Hermenegildo.

Ribera, José. Comisario de Policía en Valencia,
con los franceses. (Gazeta de Valencia, 26 junio
1812)

Ribera, José. Brigadier de Caballería, 1812-1839.

Ribera, José. Médico supernumerario de la Real
Familia con opción a la propiedad, médico de
sala interino del Real Estudio de Medicina Prác-
tica, 1817. 

Ribera, José Ramón (?, h.1795- ?). Guardia de la
Real Persona en marzo de 1820. Preso y proce-
sado por la causa de Malta, 1820. Oficial de Caba-
llería del regimiento del Príncipe, 1821. 

Ribera, Juan. Cf. Sánchez Rivera, Juan.

Ribera, Lázaro de. Intendente de provincia, 1820-
1822. Puede ser el autor del manuscrito titulado
Descripciones exactas e historia fiel de los

indios, animales y plantas de la provincia de

Moxos en el Virreinato del Perú, 1786-1794,
dedicado a Godoy, que se halla en el archivo del
Ministerio de Asuntos Exteriores, y ha sido publi-
cado por Mercedes Palau y Blanca Saiz, Madrid,
El Viso, 1989. (Santiago Rodríguez 1974)

Ribera, Lorenzo. Catedrático de la Universidad
de Salamanca, diputado suplente por Asturias a
las Cortes de 1820-1822. (Lista Diputados 1820)

Ribera, Manuel. Capitán de fragata, 1809-1827.

Ribera y Álvarez, Juan de. Alcalde mayor de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 1817-1818; alcalde
mayor de Aracena, 1819, y de Antequera, 1819-
1820. Juez de primera instancia de Aracena
(Huelva), 1821.

Ribera y Castelar, José. Autor de La muerte de

Bonaparte, drama heroico unipersonal, Mála-
ga, 1808. (Palau y Dulcet 1948)

Ribera Garau, María Inés (Palma, 4 abril 1790 -
Palma, 22 noviembre 1861). Hija de Gerónimo
Ribera y de Margarita Ana Garau, personas acau-
daladas, quienes el 9 de noviembre de 1803 la obli-
garon a vestir el hábito, contra su voluntad, en el
monasterio de jerónimas de Palma, y a profesar
el 12 de abril de 1806. Ocultó su desesperación es-
tudiando humanidades e idiomas y leyendo, pero
al llegar la revolución de 1820, invocó sus dere-
chos, y salió del convento el 2 de mayo de 1821,
obteniendo el 12 de marzo de 1822 el breve de
secularización. La contrarrevolución de 1823 la
obligó a emigrar a Marsella, comenzando un largo
proceso en varios tribunales eclesiásticos, y en Ma-
drid y en Roma, en defensa de su libertad, ame-
nazada por quienes querían privarla de la herencia
paterna. Al fin logró su propósito, y pudo casar-
se el 26 de marzo de 1834 con Gabriel Cabanellas
y Fiastre, quien la había ayudado desde su emi-
gración a Francia. Escribió una narración de su
Viaje a Valencia, Madrid, Roma y otras capitales,
manuscrito; y Medios poderosos para la perfec-

ta enmienda de la vida, Palma, 1847, inspirado
en San Francisco de Sales. (Bover 1868)

Riberés, Nicolás, alias Colacho (Belchite, Zaragoza,
? - ?). Jefe guerrillero, que juntó su partida con la
de Roque Lafuente, en total 110 hombres, para
acometer y sorprender en la noche del 28 al 29 de
noviembre de 1809 a los franceses de Belchite. Co-
mo conocedor del pueblo, dirigió él la acción. Tuvo
también la ayuda de dieciséis guerrilleros de Ca-
ballería, de la partida de Juan Vera (Gazeta de

Valencia, 15 diciembre 1809 y 3 abril 1810). Sigue
figurando en 1811 (Diario Mercantil de Cádiz; y
El Conciso, 24 febrero 1811). Amigo de Antonio
Hernández, al que acompañó en las acciones de
Cariñena, Daroca, Retascón y Villasegura, sin su-
bordinársele. (Rodríguez-Solís 1895, quien dice
que nació en Cariñena; Gazeta de Valencia, cit.;
Diario Mercantil de Cádiz, cit.; El Conciso, cit.)

Ribero, Estanislao María del. Comisario de Gue-
rra, 1817-1842; comisario ordenador honorario,
1822-1823, y 1837-1838; oficial de la Secretaría
de Guerra, 1823; intendente militar honorario de
segunda clase, 1839-1842. 
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Ribero, Felipe. Teniente coronel mayor del regi-
miento del Rey, comprometido para pronunciar-
se en Cádiz el 2 de marzo de 1831. Estaba en
relación con el coronel Rengifo, el teniente coro-
nel Sánchez Navarro y otros oficiales. Se había
pensado para vicepresidente interino del Gobier-
no Provisional, en ausencia de Torrijos, y para
presidente de la junta. Llegado el día traicionó,
comenzando a disparar contra los revoluciona-
rios. (Colección Causas 1865, V, p. 257, 258, 312;
Gil Novales 1986a)

Ribero, Francisco. Impresor de León, 1813-1816,
y seguramente más años (declara en la causa
contra Luis de Sosa). Hijo de Santos Rivero, ya
difunto, lleva la imprenta en nombre de su
madre. (ARC, Pleitos Criminales, C-266-3)

Ribero Ceballos, José. Cf. Ribero Cevallos, José
del. 

Ribero Cevallos, José del. Contador honorario
de ejército, anterior a 1808-1823; contador gene-
ral de la Lotería y de su Montepío, 1815-1832; de
1829 a 1831 se especifica que es contador de la
Primitiva; ministro honorario del Tribunal Mayor
de Cuentas, 1829-1837. 

Ribero y Encina, Pedro. Canónigo, inquisidor y
vicario general del arzobispado de Toledo, repre-
sentante por Toledo en la Junta Central, nombrado
el 16 de agosto de 1808. En la junta perteneció a
la sección de Estado, y fue secretario de la mis-
ma al cesar Garay. Fue uno de los comisionados
por la Junta Central en diciembre de 1808, entre
los vocales de su seno, para activar la organiza-
ción de un ejército que se reuniera en Almaraz
(Cáceres) para la defensa del puerto de Miravete
y los puentes de Almaraz y del Arzobispo, así
como para acelerar las fortificaciones necesarias.
Garay, el 31 de enero de 1809, le había nombra-
do director de la Hermandad Patriótica de
Señoras de Sevilla. Todavía en 1809, por orden
de la junta, se reunía con los ministros de la
Inquisición, para determinar lo más conveniente.
Su proclama a los pueblos de Andalucía, Sevilla,
20 enero 1810, se publica en Diario Mercantil

de Cádiz, 25 enero 1810. Formó también parte
de una comisión que, en Talavera, tuvo por
misión detener, reunir y organizar a los soldados
y oficiales del ejército de Extremadura y reserva.

(AHN, Estado, leg. 32, doc. 206 y leg. 38 C;
Jovellanos 1963; Martínez de Velasco 1972; Dia-

rio Mercantil de Cádiz, cit.; El Redactor

General, 25 mayo 1812)

Ribero y Medrano, José. Canónigo de Valencia,
1797 (Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1797), nombrado por
Suchet el 10 de abril de 1812 para la Junta del
Hospital de Misericordia (Gazeta de Valencia,
17 abril 1812). Canónigo juez de cruz, 1816 y
1820. (Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1816, 1820)

Riberos, Nicolás. Jefe guerrillero que el 14 de julio
de 1810 se une en Anadón (Teruel) a las guerri-
llas que dirige Antonio Hernández. (Gazeta de

Aragón, 11 agosto 1810)

Ribert, Benito (?, h. 1802 - ?). Comerciante y
miliciano nacional, prisionero de guerra. En
París en junio de 1824. Pretende ir a Burdeos.
(AN, F7, 11987)

Ribes y Mayor, José. Cf. Rives y Mayor, José.

Ribosa, Teresa. Criada en la casa Tapia, de Ba-
dalona, incursa en el procedimiento de Miguel
Alsina, pero absuelta por la comisión militar,
Barcelona, 8 abril 1811. (Diario de Barcelona,
10 abril 1811)

Ribot, Cayetano. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822. 

Ribot, Miguel. Escribano de Barcelona, que juró
a José I el 9 de abril de 1809. (Bofarull 1886, I,
p. 336)

Ribot y Mas, Juan de Dios (Borrassá, Gerona, ? -
Barcelona, noviembre 1851). Licenciado en
Cirugía, 2 noviembre 1807, y doctor en Cirugía,
18 mayo 1816; catedrático y secretario del
Colegio de Cirugía de Barcelona, 1817-1821,
pasado en 1821 a la nueva Escuela Especial del
Arte de Curar; autor de la disertación An nervo-

rum simpathie, pendeant a peculiari gan-

gliorum structura et compositione, 23 abril
1816; y de los libros Elementos de patología

general, Barcelona, 1820; Elementos sucintos

de fisiología, Barcelona, 1822. Cursó también

Ribero, Felipe
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Medicina, licenciándose el 7 de mayo de 1824.
Ejerció la Medicina en Vic y en Barcelona, y sus
obras incluyen Elementos de higiene, manus-
crito, 1829; Compendio de las lecciones de pa-

tología general, Barcelona, 1834; Lecciones de

fisiología dadas en cátedra, 3ª edición, Bar-
celona, 1848; La educación en sus relaciones

con la salud y la sociedad, Barcelona, 1848.
(Torres Amat 1836; Usandizaga 1964; Palau y
Dulcet 1948)

Ribot y Menós, Cayetano. Tertulia Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822. 

Ribote, Manuel. Diputado por Burgos a las Cortes
ordinarias de 1813-1814. (Lista Diputados 1813)

Ric y Monserrat, Pedro María, barón de Valdeoli-

vos (Fonz, Huesca, 24 septiembre 1766 - Huesca,
29 marzo 1831). Hijo de Miguel Esteban Ric y
Pueyo de Urríes, barón de Valdeolivos, y de Ana
María de Monserrat y Uztáriz. Estudió en la
Universidad de Huesca, de la que fue catedrático
y rector; viajó por Italia en 1784; gran cruz de
Carlos III, 1792. Fue alcalde del crimen en la
Audiencia de Aragón, 1795, y camarero secreto
de Pío VI, 1796. En septiembre de 1807 se tras-
ladó a Madrid, buscando la Regencia de la
Audiencia de Aragón. Estuvo a punto de obtener
la de Pamplona, pero no logró la de Aragón has-
ta que Palafox el 23 de agosto de 1808 le nom-
bró. Fue individuo de la junta creada por las
Cortes de Aragón para ejercer la soberanía en
ausencia de Fernando VII e individuo también de
casi todas las juntas creadas para la defensa
de Zaragoza; miembro asimismo del Tribunal
Extraordinario y Temporal de Vigilancia y Pro-
tección, creado por la Junta Central para enten-
der en las causas de infidencia, y también para
proteger a los inocentes que sean censurados
por un falso celo. El 1 de octubre de 1808 se casó
con María de la Consolación de Azlor y Villavi-
cencio, condesa viuda de Bureta. Durante el segun-
do sitio fue presidente de la Junta Suprema de
Gobierno de la ciudad de Zaragoza y del reino
de Aragón, en cuya condición le tocó solicitar la
capitulación. Una representación a S. M. (José I),
firmada por él en primer lugar y por todos los
miembros de la Junta, Zaragoza, 11 marzo 1809,
publica El Imparcial, órgano afrancesado, 24
marzo 1809. A las «plegarias y humillaciones

mujeriles» de Ric y la junta se refiere Luis de
Villava en 1811. Luego se retiró a Fonz (Huesca),
y más tarde a Valencia, en donde nació su hija
Pilar, y donde escribió «Relación de las heroicas
defensas de Zaragoza», publicado en el Sema-

nario Patriótico, Cádiz, agosto 1809, y reprodu-
cida por Pano en 1908. Le alaba un artículo sobre
las crueldades de Napoleón en Fonz, aparecido
en Diario Mercantil de Cádiz, 2 diciembre
1809. Elegido el 24 de febrero de 1810 diputado
por la Junta de Aragón a las Cortes de Cádiz,
trasladó su domicilio a la ciudad, y juró el 24 de
septiembre de 1810. Su Exposición a las Cortes
sobre Zaragoza, que presentó el 4 de agosto de
1811, se publica en Gazeta de Aragón, 5 octu-
bre 1811, y alguno anterior que no disponemos.
La Gazeta Militar de Berga publica el extracto
de una carta a Tomás Moore, Cádiz, 14 enero
1813 (reproducida por el Diario de Barcelona),
en la que se muestra partidario de restringir
la jurisdicción inquisitorial, sometiéndola a la
Constitución, pero no de hacerla desaparecer
(Diario de Barcelona, 23 abril 1813, referencia
en El Imparcial, 10 febrero 1813). Atacado por
afrancesado por «Un defensor de Zaragoza», El

Redactor General, 31 julio 1813, le defendió el
propio El Redactor General, 5 agosto 1813,
reproduciendo un documento procedente de la
Gaceta Militar y Política del Principado de

Cataluña, del 9 de noviembre de 1809, sobre la
negativa de Ric a entrevistarse con Suchet. Al
mismo periódico del 17 de agosto de 1813, envió
Ric un artículo, fechado en Cádiz, 12 agosto
1813, en el que precisa que estuvo en Zaragoza
del 21 de febrero al 12 de marzo de 1809, fecha
en que se marchó a Fonz, desde donde protegió
a los patriotas y en donde se hizo a los franceses
600 prisioneros. Lo que no dice, pero sí recalca
Villava, es que desde Fonz mantuvo correspon-
dencia con el ex intendente Mariano Domínguez,
nombrado por los franceses superintendente
de Policía. Es cierto que circuló las órdenes de
Lannes, pero el vencedor siempre dicta la ley al
vencido, y la propia Junta Central alabó su con-
ducta. Pero volvió a Zaragoza a comienzos de
1814; allí murió su esposa de sobreparto el 23
de diciembre de 1814. Volvió a ser regente de la
Audiencia, y ejerció otra serie de cargos: presi-
dente de la junta de reintegro de bienes confisca-
dos por los franceses en Aragón; protector del
término de la Camarera; vicepresidente de la Junta
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de Beneficencia creada para la reedificación del
Hospital de Nuestra Señora de Gracia; vicepresi-
dente de la conservación y defensa de Aragón;
ministro del Tribunal de Vigilancia, a lo que
renunció; y consejero de Castilla, cargo que tam-
bién renunció, pero S. M. le concedió honores y
antigüedad del Consejo y de la Cámara. En el
asunto de la prisión y muerte de Antillón, 1814,
observó una conducta de funcionario, que se lava
las manos. Poseía las cruces de Carlos III, Flor de
Lis, las de los dos sitios de Zaragoza, con los escu-
dos correspondientes, y era académico de la de
Buenas Letras de Barcelona. Al jubilarse, fue a
vivir a su casa de Fonz. En 1824 aparecieron en
París unas Mémoires de Duhesme, Vaughan, de
«D. María Ric sur le second siège de Sarragosse»
y de Contreras. (La Sala Valdés 1908; AHN,
Estado, leg. 29 A, doc. 1; Diario Mercantil de

Cádiz, cit.; Pano 1909; El Imparcial, cit.; El

Redactor General, cit.; Diario de Barcelona,
cit.; Calvo Marcos 1883; Palau y Dulcet 1948;
Bofarull 1886, II, p. 421, cree erróneamente que
en las Cortes de Cádiz representó a Cataluña;
Villava 1811; Navarro Latorre 1969)

Rica, Agustín de la. Presidente de la diputación
en Madrid de la Sociedad Económica de Soria,
1820.

Rica, José Valentín (Huerta del Rey, Burgos, ? -
?). Corregidor de Becerril de Campos (Palencia),
1817-1820; juez de primera instancia de Baltanás
(Palencia), 1822-1823.

Rica, Sebastián (?, h. 1780 - ?). Criado de Lo-
rencini, casado con Clara López, testigo de cargo
contra los diputados en 1814-1815. En la repre-
sentación del 27 de febrero de 1821 figura como
propietario. (Lista Interina Informantes 1820)

Ricafort Palacín, Mariano (Huesca, 1776 - Ma-
drid, 16 octubre 1846). Sentó plaza de soldado
distinguido de Infantería, julio 1793; luchó en 1794
y 1795 en la guerra contra la República France-
sa, y la de Portugal, 1801. Formó una partida gue-
rrillera, una de las más numerosas de las que
actuaban en el Tajo. Figura como capitán de Vo-
luntarios de Valencia y Alburquerque, comisiona-
do como jefe de Policía en la capital y provincia
de Badajoz, 1808. En colaboración con los tam-
bién guerrilleros Toribio Bustamante y Francisco

Rodríguez, pasó el río el 4 de septiembre de 1809
y atacó a los franceses en Torrejoncillo (Cáce-
res), con éxito notable. Una carta suya, Alconera
(Badajoz), 5 septiembre 1809, al general de las
tropas francesas en Coria, sobre humanidad de
los españoles con los prisioneros franceses, se
publica en Diario Mercantil de Cádiz, 24 sep-
tiembre 1809, y en Gazeta de Valencia, 6 octu-
bre 1809; intenta con ella evitar que los franceses
venguen su derrota en los vecinos de Torrejon-
cillo. Luego cayó prisionero, 1811. Pasó a
América (Costa Firme) con Morillo en 1815, de
coronel del batallón de Extremadura, 34 de lí-
nea. Estuvo en Panamá y después pasó a Perú,
llegando al Callao en la fragata Neptuno, sep-
tiembre 1815. Brigadier de Infantería, 1816. Dos
proclamas tituladas Habitantes de la costa y A
las tropas de Chile, sin fecha, pero septiembre
de 1820, se publican en Diario Gaditano, 21
marzo 1821 (cf. «Noticias de Lima» en el mismo
periódico del día 20 de marzo de 1821). Sobre
todo en la segunda proclama defiende la idea
de que Perú y todas las Américas forman parte de
la gran nación española, gracias a la sagrada
Constitución y a los desvelos de las Cortes en
favor de los americanos. Sabemos que dio otra
proclama en Cuzco. Cuando se perdió Lima, le
dieron por muerto y posteriormente no le mata-
ron en un tumulto porque se acogió al pabellón
británico. Mariscal de campo, 1824; capitán
general de Filipinas, 1825. Autor de una serie
de documentos y proclamas relacionados con
Filipinas: Reglas que deberán observarse por los

empleados de la R. Hacienda en el puerto de

Zamboanga, Manila, marzo 1820; Reglamento

para establecer la Comisión de Policía,
Sampaloc, 1826; R. O. sobre introducción de

máquinas agrarias, Sampaloc, 6 abril 1828; y
Decreto sobre introducción de máquinas agra-

rias en el archipiélago filipino, Manila, 31
octubre 1828; Superior decreto sobre las fun-

ciones que debe llevar el Sr. intendente de

Manila, tocante al tesoro agricultural e

industrial del reino, Manila, 31 marzo 1829.
A la conquista de la isla de Bohol en 1828-1829
se refiere un impreso de este último año.
Siguió Reglas que deben observarse en estos

dominios sobre el uso del papel sellado

dictadas en 6 de noviembre de 1830, Sam-
paloc, 1830; Habiendo prevenido por superior

decreto, Manila, 1830; y Habitantes de Filipinas,

Rica, Agustín de la
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Manila, 1830. Teniente general, consejero de
Indias y capitán general de Cuba, 1831. Volvió a
España en 1836. Capitán general de Galicia,
1837; comandante general de Canarias, 1840-
1841, y de Aragón, 1842-1843. Desde mediados
de 1843 estuvo de cuartel en Madrid. Poseía las
grandes cruces de Isabel la Católica, de San
Hermenegildo y de Santa Ana de Brillantes de
Rusia. (AHN, Estado, leg. 31 B, doc. 16 y leg. 41 E;
Carrasco y Sayz 1901; Rodríguez-Solís 1895;
Palau y Dulcet 1948; Diario Mercantil de

Cádiz, cit.; Gazeta de Valencia, cit.; Mendiburu
1874)

Ricafort Palacín, Vicente (Huesca, 23 enero 1773
- ?). Hijo de José Ricafort y de Juana Palacín;
cadete, 6 junio 1793; teniente graduado, 4 sep-
tiembre 1795; teniente efectivo, 12 octubre
1800. Luchó en la Guerra de la Independencia,
en la que tomó parte en la batalla de Alcañiz y en
la defensa de Zaragoza, por lo que obtuvo años
después las condecoraciones correspondientes.
Se graduó de teniente coronel y de coronel el 11
de enero y el 9 de marzo 1809, respectivamente;
y estuvo cuatro años prisionero. En 1815 luchó
en Puigcerdá con el duque de Angulema, y éste
le distinguió con la Flor de Lis. Comandante de
Inválidos, 16 enero 1818. Poseía la gran cruz de
San Hermenegildo, y estuvo casado con Tomasa
Benedet. (AGMS)

Ricart, Antonio. Dependiente del resguardo en la
Barcelona francesa. Se le formó causa el 9 de junio
de 1814. (Estafeta Diaria de Barcelona, 1814)

Ricart, Bernardina (Barcelona, ? - ?). Implicada
en la conspiración de los venenos, Barcelona,
1812. Por decreto de 30 de noviembre de 1812 el
general Decaen la sometió, con los demás, a ser
juzgada por una comisión militar (Diario de

Barcelona, 3 diciembre 1812; Mercader 1949;
Reig y Vilardell 1898, dietario para el año 1812).
La sentencia del 21 de mayo de 1813 le puso en
libertad, aunque vigilado por el comisario general
de Policía. (Diario de Barcelona, 22 mayo 1813)

Ricart, José. Confitero de Barcelona, octubre
1820. (Gil Novales 1975b)

Ricart, Paula, viuda de Bieynes (Barcelona, ? -
?). Implicada en la conspiración de los venenos,

Barcelona, 1812. Por decreto de 30 de noviem-
bre de 1812 el general Decaen la sometió, con los
demás, a ser juzgada por una comisión militar
(Diario de Barcelona, 3 diciembre 1812; Mer-
cader 1949; Reig y Vilardell 1898, dietario para el
año 1812). La sentencia del 21 de mayo de 1813
la puso en libertad, aunque vigilada por la alta
Policía. Además se le impone una fianza de 2.000
pesos. (Diario de Barcelona, 22 mayo 1813)

Ricaste, Santiago. Capuchino de Pamplona.
Admitido el 12 de junio de 1822 en el lazareto de
Behovia. Miembro de una partida de doscientos
hombres, que operaba en Estella. (AN, F7,
12000)

Ricca, Sebastián. Cf. Rica, Sebastián. 

Rice Osorio, José. Vocal de la Junta de Censura
de Cádiz, 13 diciembre 1810; secretario de la
Junta de Cádiz, 1 febrero 1812. Dimite de la Junta
de Censura, al firmar con los demás una repre-
sentación a las Cortes, 10 marzo 1813, en la que
presentan su dimisión, porque todos los cargos
deben renovarse. Presidente de la Junta de Cen-
sura, mayo 1813. Secretario del Gobierno Políti-
co de Cádiz, septiembre 1813. Socio de la
Sociedad Económica de Cádiz, 1817, ya fallecido
en 1830. (Diario Mercantil de Cádiz, 13 di-
ciembre 1810, 5 febrero 1812 y 7 septiembre
1813; El Redactor General, 21 febrero 1812, 23
marzo y 15 mayo 1813; Acta 1830b)

Rich, José Antonio. Coronel de Caballería del
regimiento de Dragones del Rey, participa en la
acción de Ulldecona, 26 noviembre 1810, para lo
que recibe un parte de Luis Antonio Bassecourt,
fechado en Castellón, 23 noviembre 1810 (Gazeta

de la Junta Superior de Gobierno de Valencia,
11 diciembre 1810). Brigadier de Caballería,
1811-1823; coronel del regimiento de Voluntarios
de España, 9 de Caballería ligera, 1819-1820;
jefe de la segunda sección de la Secretaría de
Guerra, 1821; gobernador de la ciudadela de Bar-
celona, 1822-1823. (Gazeta de la Junta Supe-

rior de Gobierno de Valencia, cit.)

Rich, Narciso. Teniente coronel, encargado de
las guerrillas en las inmediaciones de Gerona,
autor de un parte del 11 de agosto de 1809.
(Gazeta de Valencia, 29 agosto 1809)
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Rich, Obadiah (Truro, Massachusetts, junio 1783
- Londres, 20 enero 1850). Hijo del capitán
Obadiah Rich y de Salomé (Lombard) Rich, en
1790 se trasladó con su familia a Boston, en don-
de entró como aprendiz en la «Compting house» de
Crowel Hatch. Estudió historia natural y en 1815
publicó anónimamente A Synopsis of Ameri-

can Plants. Pero ya para entonces era un gran
bibliógrafo, atraído por España, Italia y otros paí-
ses. Realizó varios viajes, que le pusieron en con-
tacto con la escuela pestalozziana del capitán
Voitel, en Tarragona, 1807. Se casó con Ana
Montgomery, hija de Robert Montgomery, cónsul
de los Estados Unidos en Alicante. Debido a la
Guerra de la Independencia, en 1812 regresó a
los EE. UU., residiendo en Georgetown. Cónsul
en Valencia, 1816-1823, simpatizó con la revolu-
ción de 1820. En 1823 fue nombrado cónsul acci-
dental en Madrid, a fin de preservar el Consulado
a la entrada de las tropas francesas. Siguió en el
puesto hasta 1826, y después como simple parti-
cular hasta 1829, en cuyo año se trasladó a
Londres. Cónsul en Mahón, 1834, vivió varios
años haciendo la naveta entre Londres y Mahón,
auxiliado por sus hijos. La importancia de Rich
es grande en la historia de la bibliografía, con sus
catálogos de libros, como la Biblioteca america-

na nova; or A catalogue of books in various

languages, relating to America, printed since

1700, London, 1835, y también para la historia
de la difusión de la cultura española en el mun-
do. Sin Rich no habría sido posible Ticknor.
Colaborador de Maclure en España, en 1822
decía éste que los hijos de Rich, mal educados,
sólo hablaban español y eran completamente
españoles. (Knepper 1955; Gil Novales 1979)

Richard, Ramona. Pensionada por las Cortes.
Sociedad Patriótica Landaburiana, 27 octubre
1822. 

Richard, Vicente. Cf. Richart Pérez, Vicente
Ramón.

Richart Pérez, Vicente Ramón (o Raimundo)

(Biar, Alicante, 20 junio 1773 - Madrid, 6 mayo
1816). Hijo de Jaime Richart y de Ángela Pérez,
vecinos de Biar. Estudió Filosofía en la Uni-
versidad de Valencia, en la que se graduó de ba-
chiller el 4 de junio de 1793. El mismo año ganó
una matrícula de Derecho Natural y de Gentes,

más tarde dos de Leyes y una de Cánones en la
Universidad dc Orihuela, en la que se recibió de
bachiller en Derecho Civil el 29 de mayo de 1797.
El 5 de mayo de 1800 ingresó en la Academia de
Jurisprudencia del Espíritu Santo en Madrid, en
la que ocupó sucesivamente los empleos de revi-
sor, promotor fiscal secular y eclesiástico, secre-
tario, fiscal y vicepresidente, hasta que se jubiló
en ella el 9 de mayo de 1804. Abogado de los
Reales Consejos, 1801. Desde este año hasta
finales de 1808 fue pasante de Pedro María
Cano, abogado especializado en cuestiones de
Hacienda, en cuyo conocimiento le siguió Richart.
Socio de número de la Sociedad Económica
Matritense, 22 marzo 1806. Al estallar la Guerra
de la Independencia, se hallaba en Madrid, en
donde por orden superior repartió folletos y
papeles de propaganda patriótica, y acudió a la
defensa de la villa, en las puertas de Segovia y de
la Vega, estando al mando de un cañón de a cuar-
to. El 7 de septiembre de 1808 la Junta de La
Carolina le envió a Madrid a adquirir noticias y
hacer algunos servicios particulares. Regresó,
llegando a La Carolina el 4 de junio de 1809 por
la tarde, con noticias sobre la presencia en
Sevilla de Carlos Van Zoelen. Traía consigo a dos
capitanes italianos de la Guardia Real de José I,
llamados Vicente Tripalde y O. Gorgoni, quienes
se pasaron al bando patriota. Venía también un
oficial español, Fernando Barboella, que habien-
do abandonado sus banderas por necesidad,
aprovechaba la oportunidad para reintegrarse en
ellas. El 1 de julio de 1809 la misma junta le nom-
bró segundo del comandante Isidoro Mir, con
quien hizo muy buenas migas. A las órdenes de
Tomás de Zerain participó en agosto en el sitio
de Toledo, cruzando el Tajo a nado un par de
veces en solitario, a fin de informar de la situación
y propósitos de las fuerzas enemigas. El teniente
coronel Antonio Ramón Miró, primer teniente de
Guardias Españolas, le puso al frente de una
columna de 2.500 hombres, 12 agosto, de los que
venían dispersos de la batalla de Almonacid,
logrando que pudiesen hacer frente al enemigo, y
llegasen a Manzanares, salvándolos en definitiva.
El 7 de septiembre de 1809 se encargó de averi-
guar los movimientos y la fuerza de los enemigos,
el 3 de noviembre llevó la noticia a La Carolina, y el
6 pasó a Sevilla, y aun parece que a Cádiz.
Aunque la Junta Central en noviembre de 1809 le
dio permiso para residir en Sevilla, esta situación
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no duró mucho: en marzo de 1810 está en La
Mancha organizando una partida de guerrilla.
Poco después, en el mismo año, por encargo de
la Junta de San Clemente pasó a los pueblos
inmediatos a los ya ocupados por el enemigo
a solicitar 5.000 raciones para 5.000 jinetes, y a
continuación inutilizó las barcas del Tajo, y al
mismo tiempo averiguó las fuerzas enemigas.
Cuando el general José Martínez de San Martín
tomó el mando en La Mancha, 10 agosto 1810,
Richart fundió su guerrilla con las demás en la
unidad llamada Lanceros de La Mancha. El 8 de
febrero de 1811 el intendente de Cuenca le nom-
bró comisario de Guerra y ministro de Hacienda
en la división de la provincia. El 29 de abril de
1812 pasó con igual categoría a la división del
Empecinado, en la que permaneció hasta el 25
de febrero de 1813. El 9 de septiembre de 1812
se le asignó el sueldo de 18.000 reales anuales, y
el 25 de septiembre que el nombramiento de
comisario lo tuviese en propiedad. Consta todo
esto en una Relación de méritos, que fecha en
Madrid el 11 de agosto de 1814 (publicada por
Morales Sánchez y por Mª del Pilar Ramos). Era
una vida extraordinariamente agitada, muy me-
recedora del reconocimiento público. Pero con la
paz llegó también el final de sus ilusiones, pasan-
do rápidamente de la creencia en el rey deseado
a la necesidad de eliminarlo, siempre con el mis-
mo patriotismo, en el que naturalmente entra la
propia persona. El 10 de diciembre de 1813 vuel-
ve Richart a Madrid, sin dinero y aquejado de
fuertes dolores reumáticos. En julio de 1814 va a
tomar los baños de Sacedón. Su situación es de-
sesperada, por falta de medios económicos. El 22
de abril de 1815 dirige un escrito al rey, recor-
dando sus servicios y pidiendo una plaza de
ministro del crimen en la Audiencia de Valencia
o en alguna otra del reino. No se le concede. En
septiembre ya se halla conspirando. Es la célebre
conspiración llamada del Triángulo, inspirada en
los Iluminados de Weisshaupt, aunque parece que
la de Richart se apartaba algo de su modelo. Se
quería que estallase el 16 de febrero de 1816, lue-
go el 21. Su finalidad era matar al rey, única forma
de resolver los problemas de España. El desarro-
llo de la trama, los altos personajes que se vieron
implicados y el proceso a que dio lugar puede
verse en el libro de María del Pilar Ramos y en
artículo de José M. Sanz Puig de 1978, que reco-
ge y resume Romera Valero. El 27 de abril de

1816 Richart fue condenado a la horca, con
calidad de ser arrastrado desde la cárcel al
patíbulo, que se había levantado en la plaza de
la Cebada; después de muerto, se le cortaría la
cabeza que sería expuesta en el camino real,
fuera de la Puerta de Alcalá. Se dice que la
cabeza permaneció expuesta hasta el 5 de julio;
le serían confiscados todos sus bienes. Parece
que la sentencia se cumplió íntegramente. Con
él se ejecutó al barbero Baltasar Gutiérrez.
Nunca se comprobó las sospechas que recaían
sobre el marqués de Santa Cruz y el duque de
Labra, como máximos inductores de la conspi-
ración. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 254 y
leg. 30 C, doc. 57; Morales Sánchez 1870, II,
p. 277-296; Ramos Rodríguez 1970; Romera
1997)

Richer, Nicolás. Teniente del regimiento Real
Extranjero, bajo José I, caballero de la Orden
Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta de

Madrid del 27). (Ceballos-Escalera 1997)

Richteren, conde de. Holandés, naturalizado
español, embajador de España en Holanda y
después en las ciudades hanseáticas. Su mujer,
calificada de muy inteligente e intrigante, se mo-
straba en 1807 muy activa contra el Gobierno de
Carlos IV. (Fugier 1930)

Richters, Matías (?, h. 1750 - ?). De origen ale-
mán, cadete, 12 diciembre 1768; subteniente, 8
noviembre 1770. En 1771 embarcó para Nueva
España con el regimiento de Infantería de Grana-
da. Teniente, 17 junio 1784; teniente de Granade-
ros, 28 junio 1789; capitán, 5 octubre 1790. Se
casó con Mariana Torrado y Neira, viuda de
Jacinto Pardo Romero, alguacil mayor de La
Coruña en 1788. Parce que intervino en el final
de la guerra del Rosellón. (AGMS)

Rico. Abogado y mayorazgo de Cullera, uno de
los principales de la localidad, 1831, según
comunicó el agente V. R. (Colección Causas
1865, V, p. 295)

Rico. Junto con Alejandro Fernández llevó cinco
correspondencias desde Badajoz a La Mancha,
«burlando la vigilancia del enemigo, y sostenien-
do el espíritu nacional». (Diario de Badajoz, 15
julio 1810)
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Rico, Andrés Ramón. Juez de primera instancia
de Ateca (Zaragoza), 1823.

Rico, Antonio. Liberal llegado a Tarragona en la
madrugada del 23 de abril de 1820 a bordo de
la polacra Ángel de la Guarda, después de seis
años de reclusión. (Diario Extraordinario de

la Ciudad de Tarragona, 1820)

Rico, José. Vicecónsul de España en Larache,
diciembre 1814. Vicecónsul en Tánger, 1831, al ser-
vicio de Calomarde. (Bernardos, s. a.; Murga 1906)

Rico, José. Oficial de las secretarías del Consejo
por lo perteneciente a Estado, Guerra, Marina y
Hacienda, 1821-1823.

Rico, Juan (Monóvar, ? - ?). Sacerdote, dirigente
espontáneo de la revolución valenciana en 1808,
vocal de la Junta de Valencia. Manifestó tendencias
jacobinas, pero desconfió del canónigo Calvo, aun-
que no pudo evitar la matanza decretada por éste.
La Junta de Valencia le nombró vicario general del
ejército y reinos de Valencia y Murcia. En julio de
1808 fue uno de los tres comisionados por la junta
para averiguar la conducta del mariscal Pedro
González de Llamas; el informe emitido le fue total-
mente favorable (Gazeta de Valencia, 19 julio
1808). A finales de 1808 estuvo preso, se le formó
causa, aunque al mismo tiempo se le consideraba
comisionado en Castilla la Vieja, 1809, hasta que en
julio de 1811 se le declaró benemérito de la patria;
al mismo tiempo el Consejo de Castilla consultó a la
Regencia, para que no se le permitiese volver a
Valencia y para que el general de los franciscanos le
señalase un convento para su residencia. Allí publi-
có, por cuadernos, Memorias históricas sobre la

revolución de Valencia, 23 mayo 1808 hasta

fines del mismo año, y sobre la causa criminal

contra el P. F. Juan Rico, el brigadier D. Vicen-

te González Moreno, el comisario de Guerra

D. Narciso Rubio y otros, Cádiz, 1811, libro funda-
mental para su tema, aunque la crítica moderna
haya matizado algunas de sus afirmaciones. Publica
Contestación ingenua al papel que publicó el

Dr. D. Miguel Oliván con el título de «Adver-

tencia a los lectores de las memorias históricas

sobre la revolución de Valencia», Cádiz, 1811; y
un artículo o carta, Cádiz, 4 julio 1811, contra
Francisco Salinas de Moñino, autor de un escrito
contra él, en el que se defiende de algunas de las

afirmaciones de las memorias (publicado en
Diario Mercantil de Cádiz, 10 julio 1811). El 8 de
julio de 1811 reclamó Rico a las Cortes contra esta
sentencia, que le privaba del empleo de vicario,
pero sorprendido en el convento de San Francisco
de Cádiz por el ayudante Ruano y por el mismo
gobernador Villavicencio, tuvo que embarcar el 19
en el navío San Pablo, que le condujo a Alicante.
Allí se le comunicó la orden de la Regencia, que le
mandaba a un convento fuera del reino de Valencia.
Rico se negó, y mandó un oficio al general de San
Francisco, fray Miguel de Acevedo, Alicante, 3 sep-
tiembre 1811, negándose a obedecer hasta que las
Cortes decidiesen (oficio publicado en el artículo
comunicado de M. J., El Redactor General, 19
diciembre 1811, copiado por Riaño en el artículo
sobre Luis de Sosa). De momento se fue a
Monóvar. Cumplió funciones de enlace por cuestio-
nes militares entre Alicante y Cádiz, realizando
numerosos viajes. En febrero de 1812 se registra su
llegada a Cádiz, con nuevos planes para la guerra
en Valencia, pero ya el 3 de mayo de 1812 se anun-
cia su partida hacia Alicante, a fin de integrarse en
la Comisión ejecutiva del reino de Valencia. El 30
de noviembre de 1812 firmaba, con otros 700 ciu-
dadanos, una representación a las Cortes, en la que
expresaban su desasosiego por la escasa implanta-
ción de la Constitución. El 4 de diciembre de 1812
publicó un artículo en el Tribuno del Pueblo

Español, contra el gobernador de Alicante Joaquín
Caamaño, que arrestó a los individuos de la Comi-
sión de Gobierno de Valencia y atropelló al coman-
dante general Francisco Copons, al intendente
José Canga Argüelles, que dimitió, y al cónsul de
S. M. británica D. Pedro C. Tupper. La Regencia
quitó la comandancia a Copons, y la comisión fue
disuelta. En los mentideros gaditanos se llegó a
citar su nombre como regente del reino. Diputado
por Valencia a las Cortes de 1822-1823. Uno de los
jueces de hecho que el 27 de abril de 1822, pero el
documento salió con la fecha del 29, absolvieron a
José Moreno Guerra de la denuncia que contra él
había presentado el cónsul de Gibraltar Juan
González de Rivas, por un artículo de aquél del 27
de septiembre de 1821 (Diario Gaditano, 22
mayo 1822). Café del Sólito, Madrid, enero 1823.
Fue condenado a garrote en 1826, en ausencia;
para ello se le aplicó una de las excepciones del
decreto de amnistía de 1824 (Ocios de Españoles

Emigrados). Emigró a Inglaterra, en donde fre-
cuentó a Salvá. Desde Londres, 26 noviembre
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1826, escribe al coronel e historiador Andreas
Schepeler, explicándole sus vicisitudes en 1808
y 1809 (carta publicada por Salvador Sampere y
Miquel en la Revista de Ciencias Históricas, IV,
Barcelona, 1886, citado por Gómez Imaz). El 29 de
agosto de 1830 llegó a París, y a los pocos días se
marchó a la frontera siguiendo la intentona de
Espoz y Mina. Después fue confinado en el depó-
sito de Bourges, pero en marzo de 1831 se hallaba
ya en París, y en mayo se instaló en casa de Salvá.
Hombre rudo, con un sempiterno cigarro, pero de
muy buen corazón, según se le describe, era a la
vez una gran incomodidad y una gran amistad para
Salvá. Se niega a asistir a la reunión de españoles
emigrados, convocada en París el 25 de mayo de
1831, argumentando que de ella sólo saldrían
males. Estuvo incluido en la primera categoría de
ayudados del Gobierno de Luis Felipe: 150 francos
mensuales a los que no tenían familia consigo, y
200 a los que la tenían. El 4 de noviembre de 1833
Salvá, en carta a su mujer, dice que Rico va a ser
uno de los primeros en volver a España. (AHN,
Estado, leg. 15, doc. 3; Ardit 1977; Palau y Dulcet
1948; Riaño de la Iglesia 2004; Diario Mercantil

de Cádiz, cit.; El Redactor General, 11 y 20 julio,
19 diciembre 1811 y 16 febrero y 6 mayo 1812;
Diario de Barcelona, 2 junio 1813; Tribuno del

Pueblo Español, cit.; Ocios de Españoles

Emigrados, VI, nº 30, septiembre 1826, p. 247; El

Dardo, nº 3, 1831; Reig Salvá 1972; Gómez Imaz
1908)

Rico, Lorenzo. Hermano del anterior, nombrado
capitán por la Junta de Valencia, por sus estudios
y sus conocimientos matemáticos; pero según
Juan Rico en Diario Mercantil de Cádiz, 10
julio 1811, no lo consintió, para no ser acusado
de nepotismo, y tuvo que comenzar la guerra de
subteniente, ascendiendo a capitán a los dos
años. Capitán, sargento mayor de Alicante, 1823.
(Diario Mercantil de Cádiz, cit.)

Rico, Manuel (?, h. 1777 - ?). Albéitar. Sociedad
Patriótica Café de Malta, 1820. Incurso en la
llamada causa de Malta. 

Rico, N. Sacerdote enviado por la Junta Central
el 22 de noviembre de 1808, junto con Eusebio
Lamota y Hemeterio Celedonio Barredo, para
levantar Guadalajara e impedir la entrada de los
franceses en Castilla la Nueva. (Barredo, s. a.)

Rico, Pedro. Capitán de la compañía de Escope-
teros de la Guardia Cívica de Alcaudete (Jaén),
afrancesado, que el 7 de junio de 1810 se distin-
guió en un combate contra 150 guerrilleros, que se
localizaron en una casería de los montes Pealvares.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 19 julio 1810)

Rico, Tadeo. Afrancesado, miembro de la Junta
Criminal de Segovia. (López Tabar 2001a)

Rico y Angulo, Gaspar. Uno de los administrado-
res de los Cinco Gremios de Madrid en Lima,
casado el 1 de mayo de 1808 con María Josefa de
Herrera, hija del fiscal del crimen de la Audiencia
de Lima, que antes lo había sido de Buenos Aires,
Francisco Manuel de Herrera. Colaboró en El

Peruano, de Lima, en el que llegó a defender los
derechos y soberanía de los pueblos. Se le acusó
de haber infringido el decreto sobre libertad de
imprenta, por lo que el virrey Abascal le envió el
27 de junio de 1812, bajo partida de registro en la
corbeta de guerra Castor, con destino primero se
dijo a Filipinas, después a España. «El Anti-
despótico» protesta en El Redactor General, 26
diciembre 1812, y lo mismo hace la Abeja

Española citado por El Redactor General, 31
enero y 16 marzo 1813. Rico envió una represen-
tación a la Suprema Junta de Censura, y publicó
Proyecto relativo al comercio, suerte y servi-

dumbre de los esclavos, Cádiz, 1813. Se le siguió
un juicio por la administración de la Casa de
Gremios, y por las cuentas que le exigía la direc-
ción de Madrid, por lo que fue destituido. Pero el
juzgado privativo de los Cinco Gremios en Lima le
repuso, en lo que le confirmó el virrey, en segun-
da instancia. Volvió a Lima como ministro hono-
rario de Hacienda, encargado de la dirección de
la Lotería en América meridional. El 1 de diciem-
bre de 1818 publicó un plan y reglamento de la
misma. En el periódico El Depositario defendía
la dominación española. En 1821 marchó al inte-
rior de Perú, con el virrey La Serna. En 1824 se
refugió en el Callao. Murió en 1826 o poco des-
pués. (El Redactor General, cit.; Palau y Dulcet
1948; Lohmann 1974; Mendiburu 1874)

Rico y Bernat, Joaquín. Hacendado de Alcoy,
nombrado elector por este partido, 9 febrero
1810 (Gazeta de Valencia, 16 febrero 1810).
Vocal, por Alcoy, de la Junta Superior de Valen-
cia, establecida el 1 de julio de 1811 (Gazeta de
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la Junta Superior del Reino de Valencia, 5
julio 1811). Consta que es del estado noble. Es
uno de los que la disuelven, aceptando el orden
francés, por lo que por decreto de 8 de febrero
de 1812 Suchet les permite presentarse en sus
pueblos, y solicitar empleos, bajo la protección
de las tropas francesas. (Gazeta de Valencia, 14
febrero 1812)

Rico Bononat, Tadeo (Ibi, Alicante, ? - ?). Al-
calde mayor de Valencia, 1795; juez de primera
instancia interino de Valencia, 1820-1821, cuya
destitución pidió el pueblo el 20 de noviembre
de 1820; juez de primera instancia en propie-
dad de Cieza (Murcia), 1822; juez de primera
instancia de Alcira (Valencia), 1823; corregidor
de Medina del Campo, 1826-1830. (AHN, Esta-

do, leg. 28 A, doc. 30)

Rico Gómez, Antonio (Ayora, Valencia, ? - ?).
Abogado, alcalde mayor de Albaida (Valencia),
1817-1820; juez de primera instancia de Valen-
cia, 1821; alcalde mayor de Vera y Mojácar
(Almería), 1826-1827.

Rico Villademoros, Domingo (? - Cádiz, 14 abril
1811). Abogado del Colegio de Madrid, contri-
buye con 6 reales diarios, durante el mes de
agosto de 1808, o sea 186 reales, como donativo
voluntario depositado en el Banco de San Car-
los (Gazeta de Madrid, 28 octubre 1808).
Afrancesado, alcalde de Casa y Corte (Gazeta de

Valencia, 21 marzo 1809), nombrado juez de la
Junta Criminal Extraordinaria de Madrid, 16
febrero 1809 (Morales Sánchez 1870; Gazeta de

Madrid, 17 febrero 1809), del que se cuenta que
condenó a la última pena a un ciudadano apoda-
do el Chocolatero, y que éste en vísperas de
morir le emplazó ante el más allá. Fiscal de la
Junta de Negocios Contenciosos, 8 noviembre
1809. Lo cierto es que era hombre culto, muy
odiado por el guerrillero Francisquete, quien,
fingiéndose su amigo, lo atrajo a un sitio adecua-
do, se apoderó de su persona cerca de Aranjuez,
y lo llevó a Alicante y luego a Cádiz. Se le formó
causa inmediatamente, sentenciándole a muerte
por garrote su colega Antonio Alcalá Galiano,
que también había sido afrancesado. Mientras
estuvo en capilla, Villademoros sólo habló en
latín con los eclesiásticos que le acompañaban, el
magistral Cabrera, el presbítero Nicolás de Mora,

hermano de José Joaquín, y el lector franciscano
P. González. Ostolaza se refiere a un papel titu-
lado Justicia del castigo de Rico Villademoros,
en contra suya y de los diputados Giraldo y
Morales Gallego, reseñado en El Redactor Ge-

neral, 13 diciembre 1811. El autor de esta Jus-

ticia firma P. y S., testigo ocular. Los discursos
de los diputados aparecieron en la Gazeta de

Madrid, 21 septiembre 1811. Parece que
Villademoros, o el autor del papel, habría dicho
que juraron al rey José los españoles que acom-
pañaron a Fernando VII en su prisión. Según el
Diario Mercantil de Cádiz, 15 abril 1810, se
cumplió la sentencia «a presencia de un numero-
so pueblo, reinando en todo el orden y el silen-
cio, y el respeto a las leyes, con el temor de la
justicia». (Gazeta de Madrid, 8 noviembre
1809; Riaño de la Iglesia 2004; Castro 1858;
Diario Mercantil de Cádiz, cit.; El Redactor

General, cit.; Ostolaza en Atalaya de La Man-

cha en Madrid, 28 diciembre 1813)

Ricote, Rafael. Diputado de parroquia en el
Ayuntamiento de Madrid. Asiste a una reunión
el día 11 de diciembre de 1808, ya bajo los fran-
ceses, en la que se solicitó la protección del
emperador para Madrid. (Gazeta de Madrid, 16
diciembre 1808)

Ricoy Gómez, Antonio. Cf. Rico Gómez, Antonio.

Riech, Rafael. Teniente coronel, coronel efectivo
de ejército, comandante en Puerto Rico, 1819-
1823, excedente en 1819-1820.

Rieg. Capitán, jefe guerrillero. El 2 de diciembre
de 1811 se halla en las Cuevas, perseguido por
los franceses. Es uno de los que tratan de evitar
la destrucción de la Torre Nueva de Peñíscola:
los franceses no logran cogerlo, pero la Torre es
destruida. (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 24 diciembre 1811)

Riega, Manuel. Oficial de la secretaría del Consejo
Supremo de la Guerra, 1817-1818; oficial de la
Secretaría de Gracia y Justicia, 1819-1820.

Riega y Solares, Bernardo (? - Madrid, 8 febrero
1830). Miembro del Consejo Real, 1800. Conseje-
ro de Indias, juró a José I, y firmó la Constitución
de Bayona. Tomó parte en el Consejo Reunido de
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Madrid, 11 agosto 1808, en el que se anularon las
renuncias a la Corona de España, los decretos
dados por Napoleón y José y la Constitución de
Bayona y los tratados celebrados en Francia por
Carlos IV y Fernando VII, y los infantes Carlos y
Antonio, por la violencia con que todo se había
realizado. Es uno de los tres a los que el Em-

pecinado, Sacedón, 30 diciembre 1810, pide que
lleven la gestión del dinero que los españoles
aporten para sus voluntarios. Confirmado conse-
jero en mayo de 1814; presidente de la Junta
Suprema de Sanidad, 1815, miembro de la Jun-
ta de Viudedades; asesor de la Comisaría de
Cruzada, etc. Jubilado, 1826. (AHN, Estado, leg.
28 A, doc. 1; Albuerne 1811; Diario Mercantil

de Cádiz, 5 febrero 1811; Diario de Barcelona,
16 febrero 1830)

Riegas, José (?, h. 1781 - ?). Vecino de Madrid,
casado con María Luisa Bret y Alcañiz, testigo de
cargo contra los diputados liberales en 1814-
1815. (Lista Interina Informantes 1820)

Riego, Martín del. Oidor de la Audiencia afrance-
sada de Zaragoza, uno de los firmantes de la pro-
clama colectiva en favor del sistema josefino.
(Gazeta de Valencia, 15 diciembre 1809)

Riego Flórez, Joaquín (Tuña, Asturias, 26 junio
1777 - Huesca, h. 1811). Hermano de los siguien-
tes, alcalde del crimen de la Audiencia de
Zaragoza, 1808. (Sanz Testón 2000)

Riego Flórez, Miguel Antonio (Tuña, Tineo,
Asturias, 12 junio 1781 - Londres, 27 noviembre
1846). Hijo de Eugenio del Riego Núñez y de
María Teresa Flórez Valdés, hermano del general
Riego, canónigo de la catedral de Oviedo, 1803;
fue vocal por Tineo de la Junta Superior instala-
da en Luarca (Asturias), 4 marzo 1810. La junta
le mandó a La Coruña el mismo día a pedir el
auxilio de Galicia y también la reclamación de
algunos capitales que pertenecían a Asturias. Salió
provisto de 2.000 reales para gastos de viaje, y no
volvió hasta el 5 de septiembre de 1810; pero
como tuvo que volver a La Coruña el día 12, por
razón de esos capitales, y no fue reelegido para
la Junta Reducida, apenas asistió a diez sesiones
de la junta. Se sabe que por estas fechas realizó
un viaje a Lisboa. Publicó Romance. El anciano

de Hesperia, dedicado a las tropas asturianas

y ejército al mando del Excmo. Sr. D. Fran-

cisco Ballesteros, La Coruña, 1811, y Welling-

ton, caudillo de tres naciones sobre la antigua

Mantua carpetana. Canto único, Oviedo, ofici-
na de D. Francisco Cándido Pérez Prieto, 1813,
con el seudónimo de Eliso Barcineo (identifica-
ción de Sepúlveda, quien cree que se trata del
padre del general). Fiscal de la diócesis de
Oviedo, 1814, fiscal de nuevo en 1821, con moti-
vo de la deportación del obispo Ceruelo. Miguel
del Riego es el encargado de redactar los mani-
fiestos y exposición, al pueblo y al monarca,
sobre el estado de los asuntos eclesiásticos en
Oviedo. Nombrado provisor y vicario eclesiásti-
co, el cabildo se negó a aceptarlo. Tertulia Patrió-
tica de Oviedo, julio 1821. En septiembre de
1822 obtuvo licencia para abandonar la diócesis,
renovada en febrero de 1823, con objeto de ir a
Londres, acompañando a su sobrina María
Teresa, esposa del general. En Londres se quedó
dedicado al comercio de libros viejos españoles,
y a su edición, y a la memoria de su hermano y
de toda la familia. Ocasionalmente vendió tam-
bién vino, pero la pobreza fue la gran dominante
de sus años ingleses, pobreza acompañada de
desprendimiento y elevación de ánimo. Se le
debe Memoirs of the life of Rafael del Riego

and his family, including a history of Spain

from the restoration of Ferdinand VII to the

present times, London, 1824, libro citado por
los biógrafos, pero al parecer desaparecido. En
enero de 1829 consta que recibía una ayuda de
dos libras al mes del Comité de Ayuda, depen-
diente del duque de Wellington. Amigo de Hugo
Foscolo, salvó el epistolario del poeta. Sólo reali-
zó un viaje a España, en 1835, para exhumar los
restos de su hermano; en aquella ocasión escri-
bió al regente, dando las gracias, pero en general
se mantuvo siempre en la oposición y aun se
habla de él en relación con proyectos revolucio-
narios, antes sobre todo, pero también después
de la muerte de Fernando VII; no obstante, no
parece haber tenido un papel muy activo en esta
cuestión. Publicó Los doce triunfos de los doce

apóstoles, hechos por el Cartujano, Londres,
1841; Colección de obras poéticas españolas,
Londres, 1842, que incluye las Poesías varias,
póstumas de Eugenio del Riego; y una segunda
edición del Romancero de Riego, de Benito
Pérez. El afán biográfico de Miguel del Riego,
respecto de su hermano, se manifiesta en el
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intento de que los Rabadán asuman esta tarea, y
también Prescott y Enrique de Lazeu. Un frag-
mento manuscrito de Rafael del Riego, un trozo
del pañuelo que llevaba en capilla y unos cabe-
llos de María Teresa del Riego se los lega, el 29 de
septiembre de 1841, a María Sandalia del Acebal
de Usoz y Río, «en señal de lo mucho que tengo
su amistad». Los libros de Miguel del Riego los
vendió Sotheby’s los días 6-9 de octubre de 1847.
(Fugier 1931; Gil Novales 1976 y 1981; Sepúl-
veda 1924; Goñi Galarraga 1988; Johnson 1973;
González Muñiz 1976; Latimer 1897; Suárez
1936; BN, Manuscritos, 12970-1)

Riego Flórez, Rafael del (Tuña, Tineo, Asturias,
7 abril 1784 - Madrid, 7 noviembre 1823).
Hermano del anterior, estudió en Oviedo las pri-
meras letras y latinidad, y después se recibió de
bachiller en Filosofía. No llegó sin embargo a
licenciarse, pues el 23 de mayo de 1807, previo
expediente de limpieza de sangre, ingresó en la
compañía americana de Tropas de la Real
Persona, con la que intervino en el Motín de
Aranjuez, 17 marzo 1808. Confinado en Aranjuez
después del 2 de mayo por desobedecer las órde-
nes de Murat, decidió incorporarse en Asturias a
la lucha contra el invasor. En el viaje tuvo un
incidente en Villalpando (Zamora), donde le
tomaron por espía francés; pero afortunadamen-
te pudo resolverse el equívoco. El 8 de agosto
de 1808 se le dio el empleo de capitán del regi-
miento de Infantería de Tineo, y poco después
fue nombrado ayudante del general Vicente Ace-
vedo, con quien se halló en la batalla de Espinosa
de los Monteros, 10 y 11 noviembre 1808.
Gravemente herido Acevedo, Riego trató de sal-
varle, pero el 13 fue hecho prisionero por una
partida enemiga que remató al general. Estuvo
en Dijon, Autun y en el depósito de Châlons
más de cinco años. Éstos son los años de los
que se ha supuesto que arranca su liberalismo;
sin embargo, no parece haber sido así. Su libe-
ralismo arranca de la tradición de su familia y
de las condiciones objetivas y subjetivas de su
vida, incluido el cautiverio, pero no por contagio
de la prisión, sino por propia maduración de
su espíritu. En 1813 logró evadirse, volviendo
a España por Lyon, Suiza, riberas del Rhin,
Rotterdam, adonde llegó el 10 de enero de 1814,
Harwich —el 20 de febrero de 1814 pedía permi-
so para ir a Londres—, Londres, efectivamente,

y Plymouth, en donde embarcó para La Coruña
al mando de un depósito de españoles refugia-
dos. Llegó a tiempo de jurar la Constitución ante
el general Lacy. Aunque es de suponer que no le
gustase el golpe de Estado, en agosto de 1814 se
le destinó al regimiento de la Princesa, 2 de
línea, y el 6 de febrero de 1815 recibió la meda-
lla de sufrimiento por la patria. Hacia 1815 o
1816 tradujo un libro de tema napoleónico, aun-
que tal como ha llegado hasta nosotros el manus-
crito, no podemos saber el autor, ni cuándo se
publicó el original ni tampoco cuándo exacta-
mente se hizo la traducción. El 2 de febrero de
1817 se le destinó como mayor, a petición pro-
pia, al ejército de Andalucía. Según declaración
suya, hecha en el Seminario de Nobles de
Madrid, en 1823, ante el superintendente gene-
ral de Policía, en junio de 1819 Felipe de Arco
Agüero le introdujo en la masonería de Cádiz,
que estaba presidida por el conde de La Bisbal,
pero no asistió a muchas reuniones porque ya el
5 de agosto salió con licencia para Bornos de la
Frontera a tomar las aguas. Recuerda entre los
concurrentes a Pita al empleado en la Secretaría
de Guerra, y algunos más, de los que no da los
nombres. También habla de otras reuniones a las
que asistió, para sostener el sistema constitucio-
nal, pero desde noviembre de 1822 decidió no
asistir más. Todo intencionadamente muy vago
(AHN, Consejos, leg. 12290). De hecho, estaba
comprometido con la revolución, pero no pudo
evitar en 1819 el encarcelamiento de los conjura-
dos más importantes, por la traición de Enrique
O’Donnell, conde de La Bisbal. Pero la conspira-
ción siguió su curso, a pesar del contratiempo,
sobre todo porque Riego se atrevió a actuar, y el
1 de enero de 1820 al frente de su batallón de
Asturias proclamó la Constitución en Las Cabezas
de San Juan (Sevilla), procediendo inmediatamen-
te a la investidura de los alcaldes constitucionales
que habían sido arbitrariamente desposeídos en
1814. Aunque evidentemente no era el único, ni
siquiera el más importante o el de mayor gradua-
ción de los participantes en el movimiento, el
hecho de que, ante la mala suerte de algunos o la
inacción de otros, apareciese como el único en
atreverse le dio una inmensa popularidad, como
pocas personas han tenido jamás en España. Per-
teneció sucesivamente a las sociedades patrióti-
cas de Sevilla, de la que fue presidente, 24 abril
1820; socio nato de La Fontana de Oro, y de
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Pamplona; presidente de San Fernando, todas
ellas en 1820; y Valladolid, 9 septiembre 1820;
Zaragoza, 27 julio 1821; Alcañiz, Calanda, Caspe,
agosto 1821; Barcelona, 13 enero 1822; Valencia, 1
febrero 1822; Córdoba, 18 octubre 1822; pre-
sidente de La Carlota, octubre 1822, y de la
Landaburiana, 10 noviembre 1822 - 1 enero
1823. Su carácter discreto, su tino en las prime-
ras decisiones político-militares, y su ninguna
ambición personal, jamás reclamó el poder para
sí mismo, unido probablemente a las persecucio-
nes que sufrió, obraron la maravilla de convertir-
le en símbolo, incluso en vida y mucho más
después de muerto, símbolo de la España que
quería emerger, símbolo que con su famoso him-
no ha llegado hasta nuestros días. Se llegó a atri-
buir al rey la idea de que si Riego hubiese tenido
ambición, él habría perdido la Corona. No es
seguro que el rey llegase a decir tal cosa, pero la
atribución indica lo que muchos pensaban. Riego
trató de evitar esta inmensa responsabilidad,
pero supo ser fiel a sí mismo y a lo que le marca-
ba el destino. De ahí su grandeza. En un golpe de
audacia, el 2 de enero hizo prisioneros en Ar-
cos al general Sánchez Salvador, subinspector
Blanco, brigadier Gavani y general Blas Fournas,
pero comprendiendo que la inacción le sería
fatal, actuando como jefe guerrillero, el 27 de
enero emprendió una marcha por Andalucía con
su pequeño ejército, que terminó el 13 de marzo,
cuando ya apurado buscaba la frontera portu-
guesa a fin de librarse de una muerte segura.
Pero esta marcha, en la que perdió muchos hombres
por deserción y muy pocos se le unieron, a pesar
de la simpatía general de que gozaba en el país,
perseguido como estaba por el general José
O’Donnell, resultó fundamental para la revolu-
ción, pues las noticias de lo que estaba ocurrien-
do en Andalucía, agrandadas por la ansiedad, la
falta de información y la esperanza, se extendie-
ron por todas partes, dando lugar a los nuevos
pronunciamientos ante los cuales el rey se incli-
nó a aceptar la Constitución. Con el triunfo de la
libertad Quiroga, Riego, Arco-Agüero, López
Baños y O’Daly fueron promovidos a mariscales
de campo, y aunque Riego fue el único en recha-
zar semejante ascenso, se le impuso desde el
Gobierno. Fue también nombrado ayudante de
campo del rey, y recibió la gran cruz de San
Fernando. Desde el primer momento el ejército
de Riego había adoptado el título de nacional,

y después de la aceptación por el rey de la
Constitución con las tropas que habían tomado
parte en la insurrección constitucionalista, se
formó el ejército llamado de la Isla (de León).
Riego fue nombrado capitán general de Galicia,
cargo que no llegó a ocupar, pues en agosto el
marqués de las Amarillas, so pretexto de econo-
mías, disolvió el ejército de la Isla, dejando iner-
me a la revolución. Riego tuvo la debilidad de
trasladarse a Madrid a defender a su ejército; en
Madrid fue recibido en triunfo, pero el Gobierno
le implicó en el famoso incidente del teatro, 3
septiembre 1820, en el que se dijo que había can-
tado el Trágala, y como consecuencia, no se le
dejó hablar ante las Cortes y fue inmediatamen-
te destituido de todos sus cargos y enviado de
cuartel a Asturias. Acosado por algunos diputa-
dos, Romero Alpuente en primer lugar, Argüelles
en la famosa sesión del 7 de septiembre amena-
zará con abrir las páginas de esta historia, lo que
implicaba una velada acusación de republicanis-
mo. De nada valieron las representaciones del
interesado para que se le hiciese justicia. La
reconciliación entre moderados y exaltados a
finales de 1820, como consecuencia de la conduc-
ta del rey, le valió a Riego su nuevo nombramien-
to de capitán general de Aragón, 28 noviembre
1820. Llegó a la capital aragonesa el 8 de enero
de 1821, y allí comenzó a escribir una Relación

desde el primero de enero de 1810 hasta la jura
de la Constitución, que no concluyó, y que se ha
perdido. Se casó por poderes con su prima María
Teresa del Riego y Riego el 15 de octubre de
1821 (el poder matrimonial lleva la fecha del 18
de julio), denunció las actividades de los serviles,
recorrió la región para contrarrestarlas, pero fue
víctima de una nueva intriga, pues el 29 de agos-
to de 1821 fue destituido y enviado de cuartel a
Lérida y Castelló de Farfaña, preso en los hilos
que había trazado su sucesor, el jefe político
Francisco Moreda (otra vez la acusación indirec-
ta de republicanismo a través de las supuestas
conspiraciones de Cugnet de Montarlot y de
Villamor). De nada valieron de nuevo las repre-
sentaciones del perseguido pidiendo justicia. En
1822 presentó en el Congreso sus quejas contra
el ex ministro Ramón Feliú. Una lista del Archivo
General de Palacio le da el nombre masónico de
Washington. Diputado a Cortes por Asturias,
1822-1823, fue presidente de las mismas en mar-
zo de 1822. El 12 de marzo de 1822 las Cortes,
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bajo su presidencia, declararon día de luto nacio-
nal el 10 de marzo, y acordaron la erección de un
sencillo monumento en recuerdo de las víctimas
de ese día de 1820. Firman, con Riego, los secre-
tarios Facundo Infante y Juan Oliver García
(Diario Gaditano, 3 abril 1822). A comienzos
de abril de 1822 las Cortes aprobaron la propues-
ta de que se declarase himno nacional al de
Riego (Diario Gaditano, 11 abril 1822). En un
documento sin fecha del Archivo General de
Palacio aparece como «venerable de la primera
torre de los comuneros, calle de la Concepción
Gerónima, nº 8, cuarto 1º». Luchó después por la
libertad en Madrid el 7 de julio de 1822, y al pro-
ducirse la invasión de 1823, dirigió a las Cortes
en mayo una importante Exposición; el 24 de
junio se le dio el mando del Segundo Ejército
de Operaciones, mando que se le quitó el 27. El
18 de agosto aparece en Málaga al frente del Ter-
cer Ejército de Operaciones, pero fue víctima del
fracaso general del régimen que se hundía, y en
particular de la traición, doble traición, de
Ballesteros. Un texto importante, la Historia,
publicada en Málaga en 1840, habla del abati-
miento que se apoderó de él después de compro-
bar la doblez y bajeza de Ballesteros. El 14 de
septiembre de 1823 se refugió en el cortijo del
Pósito, cerca de Torre Pedro Gil (Jaén), de don-
de unos guías le llevaron a Arquillos, cuyo al-
calde le hizo prisionero. El resto de sus tropas
siguió combatiendo hasta el día 29. Los france-
ses, que en otros casos impidieron los crímenes
de los absolutistas, en éste no hicieron nada,
como si les complaciese la desaparición del
héroe. Tampoco Chateaubriand hizo nada cuan-
do Miguel del Riego recurrió a él, a fin de evitar
el final desastroso. Llevado Rafael a Madrid,
encerrado en el Seminario de Nobles primero y
en las cárceles de la Corona y de la Corte des-
pués, se hizo un simulacro de juicio, a cargo del
alcalde de Sala Alfonso Cavia, quien le condenó
a muerte por haber votado como diputado la
destitución temporal de Fernando VII, y a ulte-
rior descuartizamiento. La sentencia se cumplió
en la plaza de la Cebada de Madrid el 7 de
noviembre de 1823, pero no consta que fuese
descuartizado. Numeroso público presenció el
espectáculo, y guardó un sobrecogedor silencio.
La multitud gritadora pertenece a una leyenda
posterior, o por lo menos no se encuenrtra en las
versiones coetáneas del magnicidio. También

parece una falsificación la retractación de Riego,
fechada la víspera de su muerte. Aunque con la
ejecución de Riego acaba toda una época, y en su
desgracia es símbolo también de las desgracias
nacionales, la fama de su nombre le sobrevivió, y
ha seguido viva hasta hoy, impulsando los mejo-
res esfuerzos del pueblo español. (Gil Novales
1975b y 1976 recoge sus escritos; Suárez 1936;
Astur 1984; Méndez Bejarano 1912; AGP, Pa-

peles Reservados de Fernando VII, t. 67 y 87;
AHN, Consejos, leg. 12290; Morales Sánchez
1870; Burgos 1931; Moreno Alonso 1997; Goñi
Galarraga 1988; Tengarrinha 1994; BN, Manus-

critos, 12970-1; ACD, Serie General de Expe-

dientes, leg. 44, expte. 199, dato facilitado por
Juan Bautista Vilar; Pérez, N. 1814; Martínez
López 1831; Páez 1966; «Un retrato del héroe
D. Rafael del Riego, comandante general de la
primera división del ejército nacional: su precio
un real de vellón se hallará en el despacho de es-
te periódico», anuncio en El Duende de Barce-

lona, 16 mayo 1820)

Riego y Riego, Antonio del (Tineo, h. 1807 - ?).
Hijo de Joaquín del Riego Bustillo y de Josefa
Riego Flórez, sobrino y ayudante del general Rie-
go, soldado distinguido el 1 de enero de 1821. Ter-
tulia Patriótica de Alcañiz, agosto 1821. Alférez
de Caballería, 1 agosto 1823. Preso en septiembre
de 1823, encerrado al parecer en el navío San

Sebastián, en míseras condiciones, 23 junio
1825, fecha de una carta que escribe a su tío
Miguel. Ya en Inglaterra, consta en enero de 1829
que había recibido del comité dependiente de
Wellington una ayuda, al parecer única, de vein-
te libras. Era de los que se encontraban a bordo
de la fragata Mary en 1830, cuando fue incauta-
da por la policía inglesa. Regresó a España en
febrero de 1833, pasando la cuarentena en Bayona
con Agustín de Letamendi. Teniente de Carabi-
neros, 4 abril 1835. Ingresa en el Ejército, capi-
tán de Caballería y ayudante de campo de Luis
Fernández de Córdoba, 1836, es soezmente
insultado por éste, por el apellido que lleva, has-
ta el punto de que le escribe a su tío Miguel,
Vitoria, 4 julio 1836, solicitando su ayuda para
pasar a la Legión Británica o para emigrar. Por
un artículo en el Diario de Zaragoza, 2 julio
1837, denunciado por un general, se le arresta en
la Aljafería. El artículo estaba firmado por «El
Amigo de la Justicia», que resultó ser Riego.

Riego y Riego, Antonio del 
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Entonces era capitán de Húsares. Firma en El

Castellano, Madrid, 16 septiembre 1837, una
carta con Gaminde y Calvo en favor del difunto
Romero Alpuente, que había sido calumniado
por Vicente Sancho. En 1838, siendo capitán
de Húsares de la Princesa, escribió un artículo
contra el general Oraa, en el que criticaba las
operaciones militares de éste en el sitio de Mo-
rella. Oraa acudió al jurado, pero éste absolvió
a Riego. Oraa logró que se formase consejo de
guerra contra Riego, pero, defendido por José
Ordax Avecilla, el consejo se declaró incompe-
tente para juzgar el supuesto delito. Era segun-
do jefe del cuerpo de Carabineros de Málaga,
cuando el 26 de junio de 1843 fue nombrado
coronel primer jefe de la Comandancia de Pam-
plona, pero declarados nulos los empleos del
regente, quedó de excedente en Asturias, pasó a
Barcelona, el 28 de febrero de 1844 pidió la
licencia absoluta y completa separación del ser-
vicio, que obtuvo el 1 de mayo. Autor de una
reseña biográfica de Ordás Avecilla, inserta en la
defensa oral del folleto Proscritos y encarcela-

dos, Madrid, 1845 (reseña omitida en la edición
de esta Defensa en Colección Causas 1865, VI, p.
1863). Preso de nuevo el 30 de agosto de 1845,
por opiniones políticas, estuvo diez años emigra-
do. En 1846 o ya 1847 se trasladó a Londres,
para recoger los efectos de su tío, Miguel del
Riego, fallecido el 27 de noviembre de 1846. Si
no es un homónimo, se le debe la reimpresión de
Gonzalo de Ayora: Epílogo de algunas cosas

dignas de memoria, pertenecientes a la ilus-

tre y muy magnífica y muy noble ciudad de

Ávila, Madrid, 1851, en donde Alejandro Pérez
Vidal ha encontrado algo interesante en relación
con Gallardo (Sánchez Hita 2004). Coronel en
1854, se hallaba sin colocación en Madrid. El 16
de septiembre de 1854 publica una hoja titulada
Plegaria que dirigen los muertos a los vivos,
en la que recordaba las numerosas víctimas que
había producido el Gobierno de los moderados.
Poco después, el 25 de septiembre de 1854, fir-
ma un Manifiesto en favor de la revolución, y
volvió al servicio en 1855, pide el empleo de bri-
gadier, sin éxito. En enero de 1856 se le hizo salir
de Madrid, medida contra la que el día 22 protes-
tan José María de Orense, Eduardo Ruiz Pons,
Eugenio García Ruiz y otros demócratas. Incluso
llegó a pedirse en las Cortes una declaración de
que habían visto con sentimiento la orden del

Gobierno mandándole salir de Madrid. Autor de
Carta a D. Romualdo de Lafuente, Aranda de
Duero, 21 enero 1861, carta que no quisieron
publicar los periódicos democráticos de Madrid,
y vio la luz en Barcelona, Imprenta de Joaquín
Bosch, 1861. Interviene en la carta en la polémi-
ca entre Orense y Garrido sobre democracia y
socialismo, defendiendo a los dos, pero pidiendo
que se sepa públicamente sus posiciones, y ata-
cando a Narváez, O’Donnell y la «Unión inmoral».
Autor también de Dos años y un día: el gran

plan. Los hombres necesarios ¡Espartero!...

¡Olózaga! Brigadier, 24 febrero 1869. Murió solte-
ro en fecha desconocida. (Méndez Bejarano 1912;
Gil Novales 1975b; El Miliciano, 16 agosto y 26
septiembre 1854; Agustín de Letamendi: carta en
suplemento al Eco del Comercio, 27 noviembre
1835; Baralt 1849, p. 112; BN, Manuscritos,

20270; Palau y Dulcet 1948; Rodríguez-Solís 1893;
AGMS, informaciones proporcionadas por Gloria
Sanz en 1980; Sanz Testón 2000; ACD, Serie

General de Expedientes, leg. 97, nº 53; informa-
ción facilitada por Juan Bautista Vilar)

Riego y Riego, José. Hijo de Joaquín del Riego
Bustillo y de Josefa Riego Flórez, sobrino del
general Riego, hermano del anterior, gobernador
militar de Hostalrich (Gerona), que se mantuvo
firme hasta la capitulación de Espoz y Mina,
1823. (Espoz y Mina 1962, II, p. 87)

Riego y Riego, María Teresa (?, 1800 - Chelsea,
19 junio 1824). Hermana del anterior, llamada
familiarmente la Puchurra, se casó con su tío el
general Riego, emigró a Londres, pero sobrevivió
muy poco a su marido. Su testamento lleva la
fecha de 12 de junio de 1824. El 26 de junio de
1824 su cadáver fue depositado en la bóveda de la
capilla católica de Moorfields, en Londres. (Mén-
dez García 1932; Páez 1966)

Rienda, fray Joaquín de. Dominico, nombrado
por la Junta de Granada comandante de una de
las partidas de Cruzada organizadas en el reino
de Granada, 23 enero 1810. (Diario de Grana-

da de la fecha, copiado en Gazeta de Valencia,
2 febrero 1810, y en el afrancesado Diario de

Barcelona, 9 marzo 1810)

Riera, C. Alcalde. Forma parte de la Reunión de
Amigos de Ibiza, 1820.
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Riera, Cayetano. Maestro de primeras letras,
titulado «real», que vive en Barcelona enfrente de
la fuente del Hospital de la Santa Cruz, anuncia
que va a comenzar a enseñar a los muchachos a
leer, escribir y contar y cálculo lineal (en francés
añade álgebra). Enseñará en español y francés ma-
temáticas, geografía y náutica, resolviendo el
problema de las longitudes por medio del cronó-
metro y las distancias lunares. El 22 de febrero de
1813 abre una escuela de náutica, pública y gra-
tuita, en la Casa Lonja de Barcelona, en la que el
1 de marzo de 1813 empieza la enseñanza de len-
gua francesa. Autor de Principios de aritmética

científico-práctica, Barcelona, 1825, con nuevas
ediciones hasta 1830; y de Tablas para la utili-

dad de los principiantes sacadas del «Tratado

de aritmética», Barcelona, 1841 y 1849-1850.
(Diario de Barcelona, 30 agosto 1811, 22 y 28
febrero 1813; Palau y Dulcet 1948)

Riera, Felipe. Banquero. Ateneo, 14 mayo 1820.
Espoz y Mina le impone una exacción de 16.000
duros, 24 julio 1823, junto a Gaspar Remisa,
representado por José Casals. (Espoz y Mina
1962, II, p. 93-94)

Riera, Francisco. Reunión de Amigos de Ibiza, 30
mayo 1820.

Riera, Gaetano. Cf. Riera, Cayetano.

Riera, Ignacio. Reunión de Amigos de Ibiza, 30
mayo 1820. 

Riera, fray Juan. Franciscano, prisionero en Fran-
cia, autor de una carta, Montmedi, 30 mayo 1812, en
la que elogia a los ejércitos del gran Napoleón, la
caridad que se respira en Francia, los profundos
conocimientos que allí dominan; aunque ama
mucho a España, desea quedarse en Francia. No se
excluye que tanto el nombre como la carta sean
imaginarios. (Diario de Barcelona, 8 agosto 1812)

Riera, Juan. Maestro de gramática inferior de los
Estudios de San Isidro, 1819. 

Riera, Mariano. Masón en Barcelona, 1825. (Co-
lección Causas 1865, V, p. 293)

Riera, Pedro. Hermano de Mariano Riera. Ter-
tulia Patriótica de Barcelona, 17 noviembre

1822. Figura como masón en Barcelona, 1825.
(Colección Causas 1865, V, p. 293)

Riera, Simón. El 5 de septiembre de 1811, al man-
do de 50 hombres, atacó en Argensola (Barcelona)
a 100 franceses que llevaban un convoy de Cerve-
ra a Igualada. Los enemigos tuvieron tres muertos
y doce heridos, y los propios dos heridos. El día 7
otra acción en el mismo punto: un muerto y algu-
nos heridos. (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 11 octubre 1811)

Riera, Valentín. Vocal de la Junta de Manresa,
firmante del escrito del 2 de abril de 1811, en el
que se relata la catástrofe de la invasión enemi-
ga del 30 de marzo. (Gazeta de la Junta-Con-

greso del Reino de Valencia, 19 abril 1811)

Riera, Vicente. Sargento de Fusileros de Valencia,
que envía un parte a Luis Alejandro de Bassecourt,
Villar de Saz de Arcas (Cuenca), 14 diciembre
1810, sobre la ocupación de Cuenca por los ene-
migos ese mismo día. (Gazeta de la Junta Su-

perior de Gobierno de Valencia, 21 diciembre
1810)

Riera, Vicente. Corregidor de Montejaque (Mála-
ga), 1818. 

Riera Marí, Jaime (Ibiza, 6 junio 1784 - Ibiza, 20
julio 1855). Hijo de Juan Riera y de Catalina
Marí, se hizo dominico en Palma, pasó a Ibiza y
volvió a Mallorca, siendo nombrado en 1822
catedrático de Latinidad del Seminario Con-
ciliar de Palma. Escribió Compendio elemen-

tal de gramática latina, extensivo al arte

mayor y menor, Palma, 1822, y Pasión de

N. S. Jesucristo escrita en metro y estilo

llano, sencillo, vulgar y acomodado hasta los

más cortos alcances, Barcelona, 1849. (Bover
1868)

Riera y Pineda, Lorenzo. Médico, en Sanidad
Militar desde 1807, autor de Extracto de los mé-

ritos literarios y servicios del doctor don...,
León, 1827 (dos folios). (Cat. 3 El Camino de
Santiago, marzo 2000)

Riesch, José María. Comandante del primer
batallón del regimiento Infante Don Carlos, 5 de
Infantería de línea, 1822-1823. 

Riera, Cayetano
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Riesch, Rafael. Teniente coronel de Artillería.
segundo comandante y comandante de Artillería
de Ceuta, 1819-1820; presidente de la Sociedad
Patriótica La Unión de Ceuta, 9 julio 1820. 

Riesco, Francisco María (Llerena, Badajoz, ? - ?).
Inquisidor de Cartagena de Indias, 1791; fiscal de
la Inquisidor de Llerena, 1797; inquisidor decano
de la misma; autor de Discurso histórico legal

sobre el origen, progreso y utilidad del Santo

Oficio de la Inquisición de España, Valladolid,
1802. En 1809 solicitó la dignidad y canongía de
maestre en Oviedo. Vocal representante del tri-
bunal en la Junta de Extremadura, y su pre-
sidente después. Firma como tal la Proclama

de la Junta de Extremadura a los pueblos de

Castilla, Badajoz, 3 febrero 1810, publicada en
Diario Mercantil de Cádiz, 16 febrero 1810. Se
dice que escribió otras muchas proclamas.
Diputado a las Cortes de Cádiz por Extremadura,
elegido el 9 de julio de 1810, juró el 24 de sep-
tiembre de 1810. Fue uno de los firmantes, tras
José María Calatrava, de la Contestación por la

provincia de Extremadura al aviso publicado

por el coronel Hore en el núm. 53 de El Re-
dactor General, Cádiz, 1811. Inquisidor de Corte,
1812-1818. El 16 de enero de 1813 le ataca La

Abeja Española por haber dicho, al parecer, que
los enemigos de la Inquisición eran partidarios
de Bonaparte. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 254
y leg. 32, doc. 321; Pérez y López 1791, I [lista de
suscriptores]; Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
Calvo Marcos 1883; Riaño de la Iglesia 2004;
Pérez Jiménez 1908; Palau y Dulcet 1948;
Rincón 1926)

Riesco, Juan María. Inquisidor decano. Vocal de
la Junta de Llerena, 1808. (AHN, Estado, leg. 32,
doc. 68-2)

Riesco y Puente, Miguel. Capitán graduado de
Húsares Voluntarios de Caballería del Río de la
Plata, diputado suplente por Chile a las Cortes de
Cádiz, elegido el 21 de septiembre de 1810, juró el
día 24 siguiente. Era uno de los que leían atenta-
mente El Español, de Londres. Lo mismo que
otros diputados condena la discriminación social,
y política, aplicada en América a las castas. Cree
también que los diputados de América no repre-
sentan a la nación, en abstracto, sino a sus pro-
vincias. Al haber sido elegido para representar a

una provincia de hecho independiente, no se
consideró autorizado para ratificar la Constitu-
ción. Diputado también por Chile a las Cortes
ordinarias de 1813-1814. Permaneció en las
Cortes hasta mayo de 1814. (Guía Política 1812;
Calvo Marcos 1883; Moya 1912; Lista Diputados
1813; Rieu-Millan 1990)

Riesgo, Clemente María. Hijo y sucesor del
siguiente. Impresor de Santander, 1814-1820.
(Simón Cabarga 1968)

Riesgo, Francisco Javier de. Impresor de San-
tander, 1809-1813. Cuando el impresor José
Manuel de Mendoza se negó a seguir imprimien-
do El Montañés, Bernardino Serrano acudió a
Riesgo, pero éste tampoco quiso, a pesar de que
se lo ordenó el juez Manuel de Rada, quien le
arrestó y le impuso una multa. Hubo que levan-
tarle el arresto, pero el periódico no continuó.
Publicar un periódico resultaba una innovación
peligrosa para ciertas mentalidades. (Simón
Cabarga 1968)

Riesgo y Puente, Miguel. Cf. Riesco y Puente,
Miguel.

Riestra, fray Bernardo. Redactor del Correo

Militar y Político del Principado de Asturias,

a partir del 18 de julio de 1811. (Fugier 1931)

Riestra, fray Juan. Profesor de gramática y bue-
nas letras en el Instituto Jovellanos, de Gijón,
1812-1816, fecha en que se volvió a su convento
de Salamanca, y de nuevo en mayo de 1819. (Lama
y Leña 1902)

Riezu, Severiano (o Severino). Oficial de la Se-
cretaría General de Consolidación, autor de
Nuevo sistema de policía para la corte de Ma-

drid, que envía a la Junta Central, Madrid, 12
noviembre 1808. El 6 de septiembre de 1809
(época francesa) fue nombrado oficial segundo
en el Ministerio de Hacienda (Gazeta de Madrid

del 28). Se propone abrir en Madrid una cátedra
de Estadística, 28 febrero 1821. (AHN, Estado,
leg. 52 D y leg. 28 C, doc. 127; Gil Novales 1975b)

Rifa, Ildefonso (Cádiz, h. 1792 - ?). Negociante
de Madrid. En un documento de la policía espa-
ñola figura como capitán de Infantería y josefino.

2591

Rifa, Ildefonso



Emigrado a Francia en 1813 o 1814. En diciem-
bre de 1824 llega a Burdeos procedente de
Madrid. En noviembre de 1826 viaja de Bayona
a Burdeos. (AN, F7, 12002)

Rigal, Juan Bautista. Sargento segundo de la
Milicia Nacional Voluntaria de Bilbao, primera
compañía, que en abril de 1821 formó parte de
una columna volante desplazada a Galdácano
para detener a los realistas alaveses que avanza-
ban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Rigal, Sebastián José. Licenciado, autor de
Copia de la representación hecha a S. M.

por..., apoderado de los tablajeros o cortado-

res de carnes del reino, sobre que se les decla-

re comprehendidos en la R. C. de 18 de marzo

de 1783, y por consiguiente iguales a los

demás vasallos honrados, aptos para los ofi-

cios y cargos de la república, y para el servi-

cio de mar y tierra en el Ejército y Armada

Real, sin pie de imprenta, Cádiz, 7 marzo 1811,
curiosa muestra de la perduración de un viejo
prejuicio. (Palau y Dulcet 1948; Riaño de la
Iglesia 2004)

Rigalt, Pablo (Barcelona, 1778 - ?, 1845). Pintor,
que estudió en Madrid, y fue director de Paisaje
y Perspectiva en la Escuela de Bellas Artes de
la Lonja de Barcelona, 1826-1827. Destacó en la
exposición barcelonesa de 1826. (Relación Visita
1827; Ossorio y Bernard 1975)

Riglos, Juan Crisóstomo. Teniente coronel, al que
el 30 de septiembre de 1812 se le quitó el empleo
y se le recogieron los despachos, en virtud de una
causa por delito que no se especifica. Pero toda-
vía el 24 de octubre se presentó de uniforme en
el Café de la Constitución de Cádiz. Protesta «El
Duende de los Cafées», todavía no periódico, en
El Redactor General, 25 octubre 1812. 

Riglos, Miguel. Sociedad Patriótica de Zaragoza,
13 abril 1820.

Rignou (o Rignoux). General francés, goberna-
dor de Medina-Sidonia, derrotado por Balles-
teros en Jimena, 25 septiembre 1811. Perdió en
la batalla mucho dinero en oro, y todos sus pape-
les personales, que estimaba por ser recuerdos
de familia y relativos a sus servicios. Pidió a

Ballesteros su devolución, lo que obtuvo al pare-
cer el día 27. (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 5 noviembre 1811)

Rignoux. Cf. Rignou.

Rigual, Eloy. Oficial del regimiento de Hostarich,
fiscal de facciosos, quien, hallándose en el balcón
del Café de la Suscripción, se vio atacado el 19 de
marzo de 1822 por muchos facciosos. Pudo llegar
hasta la catedral, aunque con cuatro heridas. Los
facciosos gritaban «Muera la Constitución, mue-
ran los catalanes, muera Riego». Una pedrada en
un ojo le hizo caer a tierra, ocasión que aprove-
chó «un buen eclesiástico» para darle una cuchi-
llada en el brazo con el mismo sable que le quitó.
(Caballero, Fausto 1822)

Rinchán, Felipe. Terrateniente madrileño, afran-
cesado, refugiado en Francia. (Barbastro 1985)

Rincón, Agustín. Regidor decano de Segovia, que
visita a José I al frente de una diputación de su
ciudad y provincia. (Gazeta de Madrid, 28 ene-
ro 1809)

Rincón, Genaro Faustino del. Regidor de Madrid,
cuya continuidad en el cargo se acordó el 10 de
agosto de 1812. (Soldevilla 1813)

Rincón, Gonzalo María. Vicario de Cáceres, vocal
de su junta, 1808, autor de Oración en la fun-

ción de gracias al Todopoderoso, dispuesta

por los niños de la villa de Cáceres con moti-

vo del restablecimiento al trono del Sr. D.

Fernando VII, Madrid, 1815. (Hurtado 1915;
Palau y Dulcet 1948)

Rincón, Isidro. Vocal de la Junta de Valencia, que
abandonó la ciudad el 1 de noviembre de 1811,
comisionado por Blake para buscar víveres y
dinero para el ejército en la provincia de Cuenca.
(Diario de Barcelona, 14 abril 1812)

Rincón, José, alias Peluca. Comandante de guerri-
lla, que toma parte el 21 de abril de 1810 en el asal-
to y rendición del castillo de Samper de Calanda
(Teruel). (Gazeta de Valencia, 4 mayo 1810)

Rincón, José. Reo de conspiración en Sevilla,
acaso operario de la fábrica de curtidos, al que

Rigal, Juan Bautista
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en primera instancia se le negó el indulto, pero la
Audiencia lo puso en libertad. Protestan los ciu-
dadanos de la Milicia Nacional Voluntaria, en su
representación, Sevilla, 1821. 

Rincón, Pablo. Vocal secretario de la Junta de
Valencia, uno de los que el 23 de julio de 1808
ofrecieron al conde de la Conquista el grado de
capitán general, firmante también del escrito
del día 24 de aceptación de su renuncia
(Gazeta de Valencia, 26 julio 1808; Diario de

Badajoz, 13 y 14 agosto 1808). Autor de La

Junta de Gobierno de este reino ha recibido

por extraordinario... ha fallecido el conde de

Floridablanca, Valencia, 5 enero 1809; Valen-

cianos, al acercarse el día 28 de junio se

renueva en vuestros pechos el odio a la tira-

nía, honra y reconocimiento eterno a los

valientes que yacen en los campos de Cuarte,
Valencia, 5 agosto 1809. Es uno de los que firman
la representación de la junta de 7 de octubre de
1809 y el documento de apoyo al marqués de la
Romana, en la cuestión de la Regencia, 19
noviembre 1809. Publicó también El héroe y

heroínas de Montellano. Memoria patriótica.

Dedicada al Sr. D. José Canga Argüelles,
Valencia, 1813. (Palau y Dulcet 1948; AHN,
Estado, leg. 2 D)

Río, Andrés Manuel del (Madrid, 10 noviembre
1764 - México, 23 marzo 1849). Estudió latinidad
y lengua griega en los Estudios de San Isidro de
Madrid, y se graduó de bachiller en Teología en la
Universidad de Alcalá. Siguió un curso de Física
Experimental, bajo la dirección de D. José Solano,
y desde el 13 de junio de 1782 fue alumno de la
Academia de Minería de Almadén, bajo la direc-
ción de Enrique Cristóbal Storr. En 1784 salió
pensionado al extranjero, permaneciendo cuatro
años en París, pasando después a Sajonia y a
Hungría (Chemnitz, hoy Checoslovaquia), y en
1791 a Inglaterra. En 1793 fue nombrado cate-
drático del Real Seminario de Minería de México,
en donde de acuerdo con Elhuyar se encargó de
la cátedra de Mineralogía, al mismo tiempo que
se dedicaba a la investigación, y daba a la im-
prenta sus Elementos de orictognosia, México,
1795-1805 (obra reproducida en facsímil por la
Universidad Complutense, Madrid, 1985). Al
mismo tiempo colaboraba en la Gaceta de

México. Concurría a la tertulia de Vicente

Cervantes, en donde seguramente coincidió con
José Antonio Olavarrieta, futuro Clararrosa. Éste
le envió un ejemplar de El hombre y el bruto;
por haberlo leído, la Inquisición le declaró incur-
so en la pena de excomunión mayor, reservada al
Santo Oficio, y le puso 25 pesos de multa. Se
casó con una dama mexicana, y en 1801 descu-
brió el vanadio, aunque tardarían años en ser
reconocido y el «pancromo» o «eritronio» acaba-
ría tomando su actual nombre sueco. Colaboró
también en el Diario de México. Los primeros
movimientos de la independencia mexicana le
afectaron profundamente, al ver fusilados algu-
nos de sus discípulos. Hizo un viaje a Guatemala,
pero sobre todo la experiencia le radicalizó en el
sentido de ser partidario en adelante de la inde-
pendencia de Nueva España. Diputado a Cortes
por México, 1820-1822, tomó asiento el 20 de
mayo de 1821, y no ocultó nunca sus sentimien-
tos pro independencia. Figuró en 1821 como
regidor constitucional de México. Aunque se le
ofreció la dirección de las minas de Almadén y
del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, pre-
firió volver a México. Expresamente exceptuado
por el gobiermo mexicano del decreto de expul-
sión de los españoles, 1828, prefirió sin embargo
tomar el camino del exilio, trasladándose a los
EE. UU., para regresar a México a los cuatro años.
Miembro de la American Philosophical Society,
1830. En Filadelfia, 1832, publicó la segunda edi-
ción de su Orictognosia; y en México, 1841, un
Manual de geología. Tradujo además algunas
importantes obras científicas extranjeras. Se
hallaba en relación con Humboldt, con el que sin
embargo no siempre las relaciones fueron cor-
diales, ya que le creyó culpable del no reconoci-
miento inmediato de su descubrimiento del
«pancromo». (Maffei 1871; Humboldt 1953;
Molés 1934; Portela 1986; Benítez, M. 2005)

Río, Antonio del. Sociedad Patriótica de Lucena
(Córdoba).

Río, Antonio Luciano del. Elegido diputado
suplente por Santiago de Cuba para las Cortes de
1820, no fue admitido por no haberse seguido el
censo de 1817. (Valdés 1879)

Río, Bernardo del. Vocal por La Coruña en la
Junta de Galicia, enero 1810. Juez del Tribunal del
Excusado, 1819-1821. (Martínez Salazar 1953)
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Río, Diego del. Regidor del Ayuntamiento de
Madrid. Asiste a una reunión el día 11 de di-
ciembre de 1808, ya bajo los franceses (Gazeta

de Madrid, 16 diciembre 1808). Regidor del
Ayuntamiento, en 1815-1820. Comisario honora-
rio de Guerra, 1815-1823; miembro de la Junta
de Gobierno del Banco de San Carlos, 1819-
1820.

Río, Feliciano del. Coronel de Artillería; coman-
dante interino en Chile, 1819-1820; comisionado
en América del Sur, 1821; jefe político de Murcia,
abril 1822; se ausentó de ella el 8 de julio de 1822.
(Gil Novales 1975b)

Río, Felipe del. Zapatero de Lucena (Córdoba),
alcalde de barrio, exaltado. (Gil Novales 1975b)

Río, Guillermo (? - ?, 27 mayo 1853). Natural de
Flandes, llegó a Perú por haber caído prisionero
a bordo de un corsario inglés, se le permitió vivir
en Lima, tradujo al español su nombre y apellido,
y tomó en arrendamiento la imprenta de la Casa
de Huérfanos. Desde 1796 corrió a su cargo la
edición de la gaceta oficial. En 1810 fue preso,
acusado de conspiración. En 1811 publicó El

Peruano, que fue denunciado como sedicioso; y
también el folleto o pasquín Viva Fernando VII.

Segunda corrida extraordinaria de toros... 18

febrero 1811, Lima, 1811. El 22 de julio de 1812
el virrey Abascal le impuso 100 pesos de multa,
por lo que quiso fugarse a Chile. En 1813, ri-
giendo la Constitución española, publicó El

Investigador. Publicó también el libro Monu-

mentos literarios del Perú, 1813. Con la inde-
pendencia, fue editor del Correo Mercantil y

Político, 1821, ayudado por su hijo Manuel del
Río, futuro ministro. (Mendiburu 1874; Palau y
Dulcet 1948)

Río, José del. Uno de los madrileños residentes
en Cádiz que dan las gracias a Downie, Cádiz, 10
septiembre 1812. Oficial de la Secretaría de
Hacienda en el departamento de Ultramar, 1821-
1822. Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 3
junio 1821 (El Redactor General, 3 octubre
1812). Supongo que es el mismo. 

Río, José Antonio del. Brigadier de Dragones,
comandante del escuadrón que fue del regimiento
de Villaviciosa. Se le concedió el retiro el 28 de

marzo de 1809 por enfermedad. (AHN, Estado,
leg. 44 B)

Río, José María del. Licenciado, autor de El Tío

Tremenda o Los críticos del Malecón, Sevilla,
1813. Oficial de la Secretaría de Indias, 1815-
1826, socio de erudición de la Real de Medicina
y otras Ciencias de Sevilla, y de la Real Patriótica
de Sanlúcar de Barrameda. Publicó Elogio del

Sr. D. Fernando VII, el amado, como rey de

España y de sus Indias, Madrid, 1817, en don-
de constan esos títulos, y si son suyos, y no de un
homónimo; Impugnación de un folleto titulado

«La verdad acerca del derecho de Isabel II al

trono», escrito por don Francisco de Cea

Bermúdez, s. l., s. a.; y Ernestina, novela histó-
rica, Madrid, 1848; y Delfina o el casamiento

después de la muerte, novela arreglada del

francés al castellano, Madrid, 1849. (Palau y
Dulcet 1948)

Río, Lorenzo del. Ateneo, 14 mayo 1820. 

Río, Luis Gonzalo (Madrid, h. 1764 - ?). Fiscal de
la Audiencia de Cuzco, 1802; oidor de la de Buenos
Aires, 4 abril 1811; oidor de la de Lima, abril 1814
- abril 1816. Magistrado de la Audiencia de Buenos
Aires, 1817-1818. Autor de una Relación de mé-

ritos y servicios, 1821 (si no hay confusión con
José Gonzalo del Río). (Lohmann 1974; Paz 1943)

Río, Manuel del. Subteniente de Artillería, 1794.
Comandante, director de la fundición y fábrica
de pólvora de Sevilla, de la que pasó a la de San
Juan de los Teatinos. Caballero de la Orden Real
de España, 28 noviembre 1811 (Gazeta de

Madrid del 1 de diciembre). En 1851, habiendo
ascendido a teniente coronel, se hallaba retirado
en Baza. (Vigón 1947; Ceballos-Escalera 1997)

Río, Manuel del. Ganadero trashumante y her-
mano del honrado Concejo de la Mesta, autor de
Vida pastoril, Madrid, 1828.

Río, Mariano del. Capitán de Ingenieros en se-
gunda, nombrado en 1804 profesor de mate-
máticas en la Academia de Alcalá de Henares,
encargado junto con otros ingenieros de escribir
los tratados militares previstos en la Ordenanza
de 1803. Coronel, teniente coronel de Ingenieros,
1815. Publicó Memoria sobre los conocimientos

Río, Diego del
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actuales de las materias propias para la for-

mación de los morteros y argamasas calcá-

reas que se emplean en la construcción de las

obras civiles e hidráulicas, Madrid, 1830.
(Capel 1983; Palau y Dulcet 1948)

Río, Pedro del. Afrancesado, director de sala del
colegio creado el 17 de octubre de 1809 en don-
de estaban las Escuelas Pías de Lavapiés, en
Madrid. (Gazeta de Valencia, 19 diciembre
1809)

Río, Rafael del. Comisario honorario de Guerra,
1817-1823.

Río, Ramón del. Uno de los firmantes de la repre-
sentación a la Regencia, jurisdicción de Corcubión,
20 marzo 1813, en favor del restablecimiento de la
Inquisición. (El Procurador General de la Na-

ción y del Rey, 19 abril 1813)

Río, Serafín del. Amigo de Van Halen, detenido
por la Inquisición el 17 de septiembre de 1817, a
consecuencia de su propia prisión. En la conspi-
ración de 1831 se dirige a su nombre la corres-
pondencia de Valencia. (Van Halen 1827, I, p. 39,
53; AMJ, Armario Reservado de Isabel II, leg.
63, Torrijos)

Río, Tomás del. Interventor militar de distrito,
1823; oficial de la Secretaría de Hacienda, 1826-
1834.

Río, Tomás María del. Comisario honorario de
Guerra, 1821-1823. Pudiera tratarse del anterior.

Río Cañero, Pedro del. Diputado suplente por
Córdoba a las Cortes de Cádiz, 6 diciembre 1812,
pero la elección fue anulada. (Ramos Rovi 2003)

Río Carrero, José del. Escribano de Rentas, dete-
nido en Algotacín (?) como uno de los principa-
les motores de una conspiración contra el
sistema, y conducido a Málaga. (Diario Gadita-

no, 22 febrero 1821)

Río y Coronel, Marcos Manuel. Cf. San Millán y
Coronel, José de.

Río Elijio, José del (La Habana, ? - Cádiz, 1849).
Guardia marina en El Ferrol en abril de 1803. En

noviembre de 1805 asciende a alférez de navío. En
1809 participa en la batalla de Talavera y entre
1810-1813 en la defensa de Cádiz. Teniente de
navío en 1815. En 1820 toma parte en la defensa
de San Fernando frente a las tropas de Quiroga.
En 1827 se encuentra de servicio por el Caribe y al
año siguiente es nombrado comandante del arse-
nal de El Ferrol. En febrero de 1830 es destinado
al apostadero de La Habana. Capitán de navío en
julio de 1833 y en enero de 1836 comandante
general del arsenal de La Carraca. En 1838, oficial
de la Legión de Honor y en 1839 brigadier. En 1840
figura como vocal de la Junta Superior de
Gobierno y de la Dirección General de la Armada.
En marzo de 1842, de nuevo comandante general
de La Carraca y dos años después jefe del Cole-
gio Naval Militar. En octubre de 1846 es promovi-
do a jefe de escuadra y en enero siguiente recibe
la gran cruz de San Hermenegildo. En mayo de
1847 es nombrado jefe del departamento de Cádiz.
(Pavía 1873)

Río Florido. Cf. Rioflorido.

Río y Guillén, José del. Corregidor de Soria, nom-
brado el 8 de agosto de 1812, para cuando la ciu-
dad fuese liberada. (Pérez Rioja 1962)

Río Milanos, marqués. Cf. Guye, Nicholas Philippe.

Río Molino, conde de. Cf. Río Molinos, conde de.

Río Molinos, conde de. Cf. Hermosilla, José de.

Río y de la Vega, Fermín de. Oficial de la Secreta-
ría de Hacienda, departamento de Ultramar, 1821-
1823.

Río y la Vega, José del. Oficial mayor del archivo
de la Secretaría de Gracia y Justicia de Indias, sali-
do de Madrid en 1809. (AHN, Estado, leg. 49 B)

Rioflorido, marqués de. Cf. Viudes Maltés de
Vera González de Laborda y Blanco, Francisco.

Rioja, José. Librero de Cádiz, en la plazuela de
las Nieves, 1821, uno de los autorizados para
vender el Diario Gaditano. (Diario Gaditano,
1 marzo 1821)

Riomolinos, conde de. Cf. Río Molinos, conde de. 
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Ríos. Afrancesado, corregidor de Segorbe, y en
1811 recaudador de impuestos en Morella. (Gaze-

ta de la Junta-Congreso del Reino de Valen-

cia, 12 marzo 1811)

Ríos, Antonio. Subteniente del escuadrón nacio-
nal de Osorno, 1820. (Fernández San Miguel
1820)

Ríos, Bernardo de. Jefe político de Soria, 1821-
1822.

Ríos, Domingo. Presbítero secularizado que per-
teneció a sociedades prohibidas, según lista del
Archivo General de Palacio. (AGP, Papeles

Reservados de Fernando VII, t. 67)

Ríos, Joaquín de los. Brigadier, 1814-1823; coro-
nel del regimiento de Calatrava, 10 de Caballería
de línea, 1819-1820.

Ríos, José. Capitán de la goleta El Tunante, que
el 30 de julio de 1808 llega a Vigo, procedente de
Puerto Rico, después de 44 días de navegación.
Da fe del patriotismo fernandino de aquel terri-
torio. (Gazeta de Valencia, 26 agosto 1808)

Ríos, José María. Cf. Río, José María del. 

Ríos, Luis de los. Teniente de navío, segundo
comandante del tercio marítimo de Santander,
1820.

Ríos, Manuel (? - El Campillo, Cádiz, 23 abril
1812). Teniente que el 2 de junio de 1810 se dis-
tinguió en la defensa de Mequinenza. Subtenien-
te del regimiento de Cádiz, muerto en combate.
(Diario Mercantil de Cádiz, 25 junio 1810; El

Redactor General, 9 mayo 1812)

Ríos, Manuel de los. Alcalde mayor de Valencia,
26 mayo 1812. (Gazeta de Valencia, 2 junio
1812)

Ríos, María Lorenza, marquesa de Fuerte Híjar

(?, 1768 - ?, 1817). Casada con Germán de
Salcedo y Somodevilla, I marqués de Fuerte
Híjar, perteneció a la Sociedad Económica de
Madrid, en la que llegó a ser presidenta de la
Sociedad de las Damas. Tenía en su casa un salón
literario, en el que se representaban funciones

caseras, así llamadas. Amiga de Cienfuegos,
quien le dedicó la tragedia La condesa de

Castilla; y el poema, La escuela del sepulcro.
Se le atribuyen dos comedias: El Eugenio; y La

sabia indiscreta, que se conservan manuscritas
en la Biblioteca Nacional. Publicó Elogio de la

reina nuestra señora, Madrid, Sancha, 1798; y
una oda A la muerte del Excmo. Sr. D.

Francisco Álvarez de Toledo y Palafox, duque

de Fernandina, conde de Niebla, Madrid,
1816, calificada de malísima. En las Memorias

de Godoy consta que María Lorenza tradujo del
francés Vida, obras y proyectos económicos

del conde de Rumford [Benjamin Thompson],
que ofreció a la Sociedad Económica de Madrid.
Alberto Acereda estudia la personalidad, sobre
todo literaria, de la marquesa, y edita La sabia

indiscreta. (Cano, J. L. 1966; Acereda 2000)

Ríos, Miguel de los (Barcelona, h. 1754 - Palma,
20 marzo 1817). Hijo de teniente coronel, cade-
te de Infantería en Sevilla, 3 febrero 1766; subte-
niente, 30 abril 1769. En este año fue mandado a
Cuba con el regimiento de auxilio contra la
sublevación de Nueva Orleans, que tranquilizó
(sic) el conde de O’Reilly. Intervino en la expedi-
ción de Argel, 8 julio 1775, ascendió a teniente, 5
septiembre 1776, y fue mandado al sitio y rendi-
ción de la Colonia del Sacramento, finales de
1776 - agosto 1778. Estuvo destinado después en
Melilla durante casi tres años y en el Peñón de
Vélez siete meses. Ascendió a ayudante mayor el
25 de junio de 1787; se graduó de capitán, 29
septiembre 1788; y fue capitán efectivo, 23
febrero 1789. De guarnición en Ceuta, 18 agosto
1790 - 27 noviembre 1791. Luchó después en la
guerra del Rosellón, siendo aprisionado en el
castillo de Bellegarde el 18 de septiembre de
1794, permaneciendo en Francia hasta el 24
de agosto de 1795, en que fue canjeado. Grado de
teniente coronel, 4 septiembre 1795; sargento
mayor, 3 junio 1798; comandante del regimiento
de España, 16 febrero 1803; teniente coronel en
el de la Reina, 16 abril 1807. En la Guerra de
la Independencia se halló en las batallas de Men-
gíbar y Bailén, 16 y 19 julio 1808: en esta últi-
ma fue herido. Se graduó de coronel, 4 agosto
1808, organizó el regimiento de Infantería de
Loja, del que fue coronel, 1 septiembre 1808. El
5 de diciembre de 1808 salió con su regimiento
hacia Madrid (Diario de Granada, citado en

Ríos
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Gazeta de Valencia, 16 diciembre 1808). El 10
de febrero de 1809 fue nombrado subinspector
general de Infantería, jefe de la sexta división
(luego quinta) en marzo de 1809; libró la acción
de Ciudad Real, 27 marzo 1809, tras la cual
ascendió a brigadier de Infantería, 28 marzo
1809; agregado al regimiento de Loja, 13 junio
1809. Intervino en la batalla de Almonacid, 11
agosto 1809. Después fue subinspector del Tercer
Ejército, noviembre 1810 - noviembre 1811, en
que fue destinado a Mallorca. Mariscal de campo,
19 octubre 181; gran cruz de San Hermenegildo,
1816. (AGMS; Diario de Granada, cit.)

Ríos, Santiago de los. Magistrado de la Audiencia
de Asturias, 1823. 

Ríos y Mira, José de los (Aspe, Alicante, ? - ?).
Abogado y doctor, juez de primera instancia de
Onteniente (Valencia), 1821-1822; juez de Ca-
llosa de Ensarriá (Alicante), 1823. 

Ríos y Salazar, Manuel de los. Distinguido por su
patriotismo cuando la intentona absolutista del
coronel Morales, Ávila, 1820. (El Universal Ob-

servador Español, 18 diciembre 1820)

Riosoto, Antonio. Segundo teniente coronel
comandante de batallón, comandante de Artille-
ría en Sevilla, 1823.

Ripa, Domingo de la (? - Zaragoza, febrero 1809).
Deudo de una familia originaria de Hecho
(Huesca), ingresó en Guardias Valonas, luchó en
la guerra contra la República Francesa en el
Rosellón, 1793, teniente coronel en 1808 del
regimiento de Extremadura, que desde Cataluña
fue a Zaragoza prestando juramento el 26 de
junio de 1808. Herido en la Puerta del Carmen
el 2 de julio de 1808, ascendió a coronel. En el
segundo sitio fue comandante del reducto del
Pilar, del que tuvo que retirarse el 15 de enero de
1809, ascendiendo a brigadier. Durante unos
días mandó la posición de la Puerta del Carmen,
pero murió, no se sabe si antes o después de la
capitulación, en casa de su tía Clara Andreu y
Heredia, viuda del jurisconsulto Juan Francisco
de la Ripa y Marraco. (La Sala Valdés 1908)

Ripa, Domingo de la (Hecho, Huesca, 1749 - ?).
Diferente, al parecer, del anterior. Voluntario
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distinguido de Aragón, 17 enero 1768; sargento
primero, 6 diciembre 1774; subteniente, 24 mar-
zo 1780. Destinado en América, desde el 13 de
abril de 1780 hasta mayo de 1783. Teniente, 23
junio 1786; primer teniente graduado de capitán,
12 agosto 1791. Participó en la guerra contra la
República Francesa, 1793, y contra los ingleses
desde 1796. Capitán de Granaderos de Estado,
6 septiembre 1798; sargento mayor, 13 marzo
1803. En 1804 solicita licencia para casarse con
Dolores Gardoqui, acaso su segundo matrimonio,
o por lo menos tiene un hijo, Francisco Javier,
nacido en 1798. Comandante, 8 febrero 1805. Se
halló en los dos sitios de Zaragoza: en el segundo
fue hecho prisionero, y llevado a Francia. Pasó
dos años en Nancy, al cabo de los cuales reco-
noció a José I, siendo llevado al depósito de
Châlons sur Marne. Al acabar la guerra quería
volver a España, pero el decreto de 30 de mayo
de 1814 se lo impidió. El rey de Francia le con-
decoró con la Flor de Lis, por los sufrimientos
pasados. En 1815 y 1816 su mujer solicita el
perdón, y el permiso para regresar a España,
pero murió antes de que el caso se resolviese,
en todo caso antes de marzo de 1819. Dolores
Gardoqui pidió y obtuvo una pensión de viude-
dad. (AGMS)

Ripa, Miguel de. Juez de hecho, diciembre 1820.
(El Universal Observador Español, 14 diciem-
bre 1820)

Ripol, Valero. Teniente, comandante de guerrilla,
que toma parte el 21 de abril de 1810 en el asal-
to y rendición del castillo de Samper de Calanda
(Teruel). (Gazeta de Valencia, 4 mayo 1810)

Ripoll, Cayetano (Solsona, Lérida, 22 febrero
1778 - Valencia, 31 julio 1826). Hijo de Miguel
Ripoll, dorador, y de Teresa Plá, estudió latini-
dad, filosofía y algo de teología. Ingresó en el
Ejército en 1808, en el que llegó a oficial de
Infantería; hecho prisionero, fue llevado a
Francia, regresando a España en 1814. Continuó
en el Ejército hasta 1823, año en que quedó como
indefinido. Había concurrido a la Tertulia Pa-
triótica de la Glorieta en Valencia. En 1823 se
retiró a la huerta valenciana, a Ruzafa, como
maestro de primeras letras. No iba a misa, no se
arrodillaba, etc., lo que originó que fuese delata-
do como reo de tomar otro camino cuando veía



que se acercaba el Viático, y de no enseñar a los
niños la doctrina cristiana. Se ha dicho de él que
era deísta, e incluso se ha adelantado la especie
de que era cuáquero. El gobernador de la mitra,
Miguel Toranzo y Ceballos, mandó el 29 de
septiembre de 1824 la captura del reo, que se
produjo el 8 de octubre, y el embargo de sus
bienes; y previa comprobación de que no estaba
loco, y una vez recibida la partida de bautismo,
con la que se cercioraban los jueces del
Tribunal de la Fe de que estaban juzgando a un
cristiano, le declararon hereje contumaz, y pasa-
ron los autos a la Audiencia de Valencia, que, en
aplicación de la correspondiente Ley de Partida,
le hizo ahorcar. Este crimen legal, que tanto re-
cuerda al del Chevalier de la Barre medio siglo
anterior, se hizo célebre en toda Europa. Bono
Serrano presenció la ejecución. Años después
publicó «Suplicio de un deísta». Conviene recor-
dar los nombres de los componentes del Tribunal
de la Fe que condenó a Ripoll: presidente, el
arzobispo Simón López; vocal, el ex inquisidor
Miguel Taranzo; fiscal, Juan Bautista Falcó; y
secretario, José Royo. (Gil Novales 1975b y 2001;
Bono 1870; Olózaga, J. de 1863; Tejada 1969)

Ripoll, José. Alcalde mayor de Crevillente
(Alicante), 1817-1820.

Ripoll, José Antonio. Cura párroco de Alicante,
primer firmante de la Exhortación... a sus feli-

greses, Alicante, 1822, contra la supuesta impie-
dad del Liberal Alicantino del 24 de febrero de
1822. 

Ripoll y Urbano, Valero Julián (Zaragoza, 28
enero 1786 - ?). Hijo de Antonio Ripoll y Teresa
Urbano, molendero de chocolate, que el 17 de
diciembre de 1808 asaltó en Calatayud una con-
ducción de heridos de la batalla de Tudela, e hizo
prisioneros a 110 franceses. Con ellos llegó a
Zaragoza el 19, y Palafox le nombró teniente de
Infantería. Estuvo comisionado para repartir
gacetas y proclamas en el Madrid ocupado, y en
otras poblaciones también ocupadas. Al acabar
el segundo sitio de Zaragoza, pudo fugarse, con-
tinuando la Guerra de la Independencia en el
ejército de Aragón y Valencia. A pesar de haber
tomado parte en numerosas acciones, Samper,
Alcañiz, Sigüenza, Borja y Zaragoza, acabó la
guerra de teniente, aunque con las cruces de

Zaragoza y la de la acción de Alcañiz. Se retiró
por ello en diciembre de 1814, yéndose a vivir a
Calatayud. Con la guerra carlista, al frente de
una compañía de la Milicia Nacional de Cala-
tayud, y después al mando de la compañía de
Guías del Ejército del Centro, se halló en la bata-
lla de Cantavieja y ascendió a capitán, con anti-
güedad de 31 de octubre de 1836, fecha de la
batalla. En la acción de Cervera, 27 junio 1837,
fue herido en las dos piernas y tuvo una larga y
difícil curación. Comandante del Fuerte de Villa-
famés (Valencia), 12 diciembre 1837 - 28 junio
1838, en que pasó con igual cargo al presidio
correccional de Zaragoza, primero interino, y el
6 de enero de 1841 en propiedad. En abril de
1843 fue destinado al regimiento de Infantería
de Aragón, de guarnición en Sevilla. Allí, contra
Espartero y Van Halen, obtuvo el grado de
teniente coronel, 21 agosto 1843, y la efectividad
de comandante, 10 octubre 1843. Se retiró defi-
nitivamente en noviembre de 1844, y en 1847 se
fue a vivir a Zaragoza. (AGMS; La Sala Valdés
1908; Rodríguez-Solís 1895)

Ripoll y Vilamajó, Jaime (Preixana, Lérida, 24
febrero 1775 - Vic, 15 noviembre 1843). Hijo de
labradores, estudió en las Escuelas Pías de Sol-
sona y en la Universidad de Cervera, sirvió de
oficial en la guerra contra la República Francesa,
y se licenció en cánones en 1800 y se doctoró en
lo mismo el 31 de marzo de 1800. Se ordenó de
sacerdote en 1801, fue comandante de las fuer-
zas armadas del corregimiento de Vic durante la
Guerra de la Independencia, y a su término se
dedicó a las investigaciones históricas. Corres-
pondiente de la Academia de la Historia, 1817;
individuo de la de Buenas Letras de Barcelona,
1835. Cuando murió era canónigo en Vic. Fue
enterrado en Berga. Publicó numerosas obras de
erudición eclesiástica y de antigüedades españo-
las, en latín y castellano; y Documentos... histo-

ria de los temblores de tierra acaecidos en

Cataluña a principios y mitad del siglo XV,
Vic, 1829; y Barcelona fue la primera ciudad

de España donde se introdujo la imprenta,
Vic, 1833. El librero Delstre’s anunció en 1992 60
opúsculos y hojas volanderas de este autor, y la
Casa de Subhastes 63 folletos en 1998. (Cor-
minas 1849; Molins 1889; Palau y Dulcet 1948;
cat. Delstre’s, 1992; cat. Casa Subhastes Bar-
celona, 1998)

Ripoll, José

2598



Riquelme, Agustín. Magistrado de la Chancillería
de Granada, 1819-1820, y de nuevo 1826-1834.

Riquelme, Antonio. Fuerte propietario en el no-
roeste de Murcia, 1819. (Sánchez Romero 2000)

Riquelme, Antonio. Teniente de fragata, capitán
del puerto de Águilas (Murcia), 1819-1822; se-
gundo comandante interino de Vera (Almería),
1820.

Riquelme, Joaquín. Secretario del Gobierno Polí-
tico de Cádiz, 1822; oficial cuarto de la Secreta-
ría de Gobernación, 1823. 

Riquelme, Joaquín. Profesor de Ingenieros,
autor de Discurso que con motivo de los exá-

menes públicos de la escuela militar de la que

es director el coronel del cuerpo nacional de

Ingenieros D. Gabriel Morón, compuso y pro-

nunció..., Isla de León, 1813. Puede ser el mis-
mo catedrático de Geometría de la Escuela
Industrial de Cádiz, académico de la de Bellas
Artes de la ciudad, y director de matemáticas en
ella, miembro de la Sociedad Económica de
Cádiz, 17 marzo 1817. Adolfo de Castro le dedi-
ca su Examen filosófico... decadencia de

España, Cádiz, 1852. (Palau y Dulcet 1948;
Riaño de la Iglesia 2004; Acta 1830b)

Riquelme, Luis. Brigadier de Infantería, 1809-
1829.

Riquelme, Pedro. Firmante de La Diputación de

la Provincia de Cádiz a sus pueblos y a toda

España, Cádiz, 1 mayo 1822, manifiesto en con-
tra de los periódicos que llama disolutos, y en
favor de la libertad bien entendida, monarquía
constitucional moderada, con rey inviolable e ina-
movible, obediencia a la ley y respeto a la autori-
dad. Los firmantes confían todavía en los caudales
de América. El Diario Gaditano, 7 mayo 1822,
que reproduce el texto, y le pone notas, entien-
de que esos periódicos tan atacados han surgido
precisamente por la presencia de un gran número
de autoridades, militares, civiles y judiciales, que
nunca han pensado en que su obligación es cum-
plir la Constitución. Los argumentos de la Dipu-
tación le suenan a Cámara de Pares y a Sociedad
del Anillo; y en cuanto al rey, el periódico está de
acuerdo con un rey constitucional, como dispone

la ley fundamental, pero no con un rey que bus-
ca acabar con ella. Firmante también de La

Diputación Provincial de Cádiz a los pueblos

de su distrito sobre establecimiento de socie-

dades para fomento de la agricultura, Cádiz,
26 noviembre 1822. (Gutiérrez Acuña 1822)

Riquelme de Murcia, José. Presbítero, sacristán
mayor de la catedral de Cádiz, capellán del Bea-
terio, secretario de la Casa de Viudas de Frajela
de la misma ciudad, socio de su sociedad econó-
mica, 12 junio 1828. (Acta 1830b)

Riquelme y Novella, Pedro José (Jerez de la
Frontera, 1777 - ?). Sobrino del siguiente, guardia
marina en junio de 1795, alférez de fragata, 1797.
En 1800 recibió de su anónimo autor el escrito que
hoy es conocido por su nombre, Manuscrito

Riquelme. Un informe de 1802 no le es muy favo-
rable, ni en lo militar, ni en los estudios, ni en la
inteligencia o en la disciplina, aunque consta que
sabe francés. Alegando enfermedad, nada menos
que tisis, pidió el retiro ese mismo año de 1802. En
1810 se casó con Micaela Díaz de Mayorga, y el
mismo año fue uno de los designados para cumpli-
mentar al general francés que se acercaba a Jerez.
Pero Riquelme abandonó sus funciones, huyendo
y refugiándose en Cádiz. Se le formó expediente,
pero gracias a la influencia de su familia fue
absuelto y rehabilitado en consejo de guerra de
oficiales generales, Puerto de Santa María, 16
diciembre 1813. En 1815, por los méritos de su tío,
se le concedió el derecho a usar la divisa de tenien-
te de fragata. En 1836 fue nombrado director de la
Sociedad Económica Jerezana de Amigos del País,
durando en el cargo hasta 1841. Publicó en estos
años una serie de memorias, con el título de Tareas

de la sociedad económica. En 1841 fijó su do-
micilio en Madrid. (Ruiz Lagos 1974b)

Riquelme Ponce de León, Francisco (Jerez de la
Frontera, h. 1761 - cerca de La Coruña, a bordo
de la Venganza, 19 diciembre 1808). Hijo de Pe-
dro J. Riquelme de Borja Morla y de María de la
Consolación Ponce de León Auñón. Guardia ma-
rina en Cádiz, 14 enero 1779, herido en el com-
bate naval de 16 de enero de 1780 en aguas de
Cádiz; alférez de fragata, 3 febrero 1780, asistió
al bloqueo de Gibraltar, a la toma del castillo de
San Felipe de Mahón, 1781; alférez de navío, 2
marzo 1782, tomó parte en el combate de cabo
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Espartel, 20 octubre 1782; teniente de fragata,
28 abril 1787; teniente de navío, 17 enero 1792,
capitán de fragata, 3 enero 1794; capitán de
navío, 5 octubre 1802; brigadier de Marina, 9
noviembre 1805. Navegó por Europa, América y
Oceanía, y aun dio la vuelta al mundo. Se halló en
Trafalgar, 1805, cayó prisionero, pero pudo esca-
par, regresando a Cádiz con sus captores ingle-
ses prisioneros. Se le destinó a La Coruña en
1806, en 1808 se incorporó al ejército formado
por la Junta de La Coruña como comandante de
la cuarta división, combatiendo en Asturias,
Santander y Vizcaya, y en la batalla de Espinosa
de los Monteros, 11 noviembre 1808, en la que
fue muy mal herido, librándole de morir allí su
ayudante José Álvarez de Toledo, quien lo llevó a
Santander, y lo embarcó en la fragata Diana, que
salía para La Coruña. Al llegar, no pudo desem-
barcar, por estar ocupada la plaza por los france-
ses, y fue transbordado a la Venganza. Existe la
creencia errónea de que murió el mismo día de
la batalla. (Carrasco y Sayz 1901; Diario Mercan-

til de Cádiz, 2 agosto 1808; Gazeta de Valen-

cia, 2 agosto 1808; Moya 1912)

Riquelme Ponce de León, Rodrigo (Higuera la
Real, Badajoz, ? - a bordo de la fragata Paz, cer-
ca de Puerto Real, 9 marzo 1810). Oidor de la
Audiencia de Sevilla; regente de la de Granada,
1806; presidente de la Junta de Granada, 30
mayo 1808; entabló en junio negociaciones con
la Junta de Sevilla a fin de coordinar sus esfuer-
zos. El 23 de julio de 1808 firma un oficio de la
junta, dirigido a la de Murcia, comunicándole la
victoria de Bailén (publicado en Correo de Mur-

cia, 26 julio 1808). Vocal por Granada en la Junta
Central. Nombrado miembro de la Comisión de
Gracia y Justicia de la Junta Central (Gazeta de

Valencia, 4 noviembre 1808), de la Ejecutiva, 1
noviembre 1809 (en la que cesó el 2 de enero de
1810), y de la de Cortes, en la que fue partidario
de una representación indivisa y común, es decir,
no por estamentos. Tenía también la misión de
recoger los caudales y efectos que llegasen a
Cádiz para el Gobierno. Era además partidario
de la concurrencia a las Cortes de diputados de
los dominios españoles en América y Asia. Fue
uno de los encargados de formar el plan de las
providencias que debían adoptarse, para cuando
llegase la liberación de Madrid. Romero Alpuente
le acusó el 24 de diciembre de 1808 de haber

cubierto con su autoridad a unos jueces delibe-
radamente prevaricadores. En enero de 1810 se
hallaba en Córdoba, de paso para Sevilla, pues
era uno de los vocales comisionados por la Junta
Central para la defensa y seguridad de estas pro-
vincias (Gazeta de Valencia, 30 enero 1810).
Estuvo casado con María Gómez, natural de
Manila. Herido por un obús en la fragata Paz, fue
enterrado al día siguiente en el arsenal de La
Carraca. (Gallego Burín 1922; Jovellanos 1963;
AHN, Estado, leg. 1 I, doc. 21, leg. 14 A y leg. 28 B,
doc. 91; Correo de Murcia, cit.; Romero 1989;
Moya 1912)

Riquelmi, Ignacio. Brigadier de Marina, jefe de la
cuarta división del ejército de Galicia, 1808.
(Diario de Badajoz, 17 julio 1808)

Riquelmi, Rodrigo. Vocal de la Junta Central,
nombrado por ella en 1809 para acelerar los pre-
parativos de la defensa de Sevilla en el punto de
Barqueta. Junto a él, se nombraron también a
Félix Ovalle, para los trabajos llevados a cabo en
Cruz del Campo, y a Lorenzo Calvo de Rozas,
encargado de los trabajos de defensa en Triana.
A ellos se unieron los señores padres maestros
Manuel Gil y Andrés Miñano, quien quedaría
encargado de los trabajos en la Venta de Eritaña.
(AHN, Estado, leg. 28 B, doc. 91)

Riquena, José. Cf. Requena, José. 

Riquer y de Ros, Francisco de Borja, V marqués

de Benavent (Barcelona, ? - ?, 1849). Se casó en
Madrid el 4 de mayo de 1797 con la limeña María
del Carmen Gallegos y Dávalos, hija de los segun-
dos condes de Casa Dávalos. Primer montero
de S. M. José I, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). Al acabar la Guerra de la Independencia, se
exilió en Francia. (Ceballos-Escalera 1997; Bar-
bastro 1993)

Risel, José. Segundo comandante del regimiento
de Guadalajara de Milicia Nacional, 1823.

Risel, Ramón. Individuo de la Sociedad Econó-
mica Matritense, 1807; contador de la misma,
1807-1808; subdirector, 1817; vocal de la Junta
de Dirección del Colegio de Sordomudos; protec-
tor de la Escuela de Taquigrafía; contador de la

Riquelme Ponce de León, Rodrigo
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Real Inclusa; miembro de la Suprema Junta de
Caridad, 1817.

Riso. Capitán de Caballería indefinido. El agente
llamado El de las diez y media dice el 26 de
marzo de 1832 que a finales del mes debe entre-
vistarse en Vicálvaro con los que dan dinero (para
la revolución). Villalonga, venerable de la logia
Taller de la Unión, le pone de observador al hijo
de Bodega, antiguo magistrado. Riso entregó ya
algún dinero. (Colección Causas 1865, V; Gil
Novales 1986a)

Risso, Alejandro. Comerciante de Cádiz y presi-
dente de su junta de gobierno, que concurrió con
17.000 pesos fuertes al empréstito reintegrable
de un millón, convocado por S. M. el 10 de abril de
1809 a través del Consulado, cuya lista publicó
éste en junio. (Riaño de la Iglesia 2004)

Ristori, Francisco. Teniente de fragata, segundo
ayudante de Secretaría de la Capitanía General
de Cádiz, 1822-1823. 

Ristori y Justiniani, Pedro (Génova, ? - Cádiz, 23
enero 1823). Guardia marina en Cádiz en 1759, año
en que viaja a Nápoles para transportar a la Familia
Real española. Capitán de fragata, 1780; brigadier
de Marina, 1795; teniente general, octubre 1814;
gran cruz de San Hermenegildo, 1816. En 1820 se
negó a reconocer al gobierno liberal. Capitán gene-
ral vicealmirante almirante del departamento de
Cádiz, septiembre 1822-1823. (Pavía 1873)

Risueño, Manuel. Director de un curso de taqui-
grafía, que empezaba el 15 de noviembre de
1810, en su casa de Cádiz, Juan de Andas, nº
143. Otro, o el mismo aplazado, empezaba el
13 de diciembre de 1810. (El Conciso, 30 oc-
tubre 1810; Diario Mercantil de Cádiz, 12 di-
ciembre 1810)

Risueño de Amador, Benigno (Cartagena, 1802 -
París, 1849). Estudió filosofía y teología en el
Seminario de Murcia, ordenándose de sacerdote
en 1820. El 13 de octubre de 1821 corrió a su
cargo la Oración fúnebre en las exequias de

Arco-Agüero en Cartagena, publicada por Ramón
Puchol el mismo año en la ciudad. Liberal acérri-
mo, tuvo que expatriarse en 1823, se secularizó,
estudió Medicina en Montpellier, ganando en

1829 un concurso de la Academia de Medicina
de París, institución con la que permaneció en
contacto, y que volvió a premiarle en 1836. Fue
también profesor de patología y terapéutica ge-
neral en Montpellier. Es autor de Quels avanta-

ges le Medecine-Pratique a-t-elle retirés de

l’étude des Constitutions médicales et des

Epidemies?, Montpellier, 1829; y Memoire sur

le calcul de probabilités appliqué à la médici-

ne, Paris, 1837. (Tejera 1922; López Piñero 1983;
Henares 1996)

Risueño y Mena, Carlos (Daimiel, Ciudad Real,
1778 - Madrid, 1847). Alumno de la Escuela de
Veterinaria de Madrid, mariscal en varios regi-
mientos y promotor de la reorganización de la
escuela en 1817, de la que fue nombrado profe-
sor de patología general y cirugía. Separado en
virtud de impurificación en 1824, fue repuesto
en 1828, llegando a ser director, comandante y
protector de la escuela en 1830. Al desmilitari-
zarse la institución, en 1841, fue de nuevo direc-
tor. Autor de Diccionario de veterinaria y sus

ciencias auxiliares, Madrid, 1826-1834; y de
Elementos de veterinaria general y especial,
Madrid, 1834. También tradujo a Jean Girard:
Del vómito accidental en el caballo y otros

animales domésticos, y de la rumia, Madrid,
1825. (López Piñero 1983)

Rit, Jaime. Cf. Gaist, Jaime. 

Rita Sánchez, María (? - Madrid, 15 septiembre
1809). Juzgada por los franceses, junto con
Baltasar Giner García, Francisco López, José
Salvador Medina, Manuel Rodríguez y Toribio
García, por el delito de robo en cuadrilla, la Junta
Criminal les condenó a la horca, aunque en su
caso particular el delito no se demostró. (Morales
Sánchez 1870)

Rittatore, Damiano (Monasterolo, Saluzzo, Italia,
8 febrero 1784 - Atenas, 5 mayo 1827). Hijo de
Filippo Rittatore y de Caterina Ariaudo. Durante
el período napoleónico prestó servicio en el ejérci-
to francés. En 1814 pasó al sardo como granadero,
sargento, 1 enero 1815. Durante el movimiento de
1821 mató al coronel Des Geneys, contribuyendo
así a la ocupación de la ciudadela de Turín.
Condenado a muerte por el Gobierno real, 6 sep-
tiembre 1821, emigró a España, luchó contra los
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serviles, y a través de las Baleares llegó a Jersey,
y de allí a Londres en febrero de 1824. Murió
defendiendo la independencia de Grecia. (Pieri
1962; Dizionario Piemontesi 1982; Liberti 1972)

Rius, Diego. Teniente coronel de Caballería, ca-
pitán comandante de la compañía de Lanzas de
Ceuta, 1815-1823.

Rius, Félix. Piloto del bergantín Lugan, llegado
a Santa Marta (actual Colombia) el 17 de sep-
tiembre de 1810, procedente de Tarragona. Él es
el que avisó a Vicente More y Vicente Pujals de
los apuros financieros catalanes, que a su vez ori-
ginó el socorro de 1673 pesos fuertes en dinero
y plata, con un real, que a la Junta del Principado
enviaron More y Pujals, en nombre de 34 catala-
nes, Santa Marta, 27 septiembre 1810. (Gaceta

Militar y Política del Principado de Cataluña,
2 febrero 1811)

Rius, José. Autor de Oración fúnebre que en

las exequias celebradas por los PP. francis-

canos de Tarragona a la buena memoria de

su bienhechor el Ilmo. Sr. D. Ramón Foguet en

16 de mayo de 1795, Tarragona, 1795; Contes-

tación al escrito que el Dr. D. José Vidal...

dirige a todos los eclesiásticos de Cataluña

sobre el juramento de fidelidad prestado a

Bonaparte, Solsona, 1812; La arbitrariedad o

injusticia del odio de los filósofos de España

a los institutos regulares manifestadas al más

justo y grande de los monarcas... Fernan-

do VII, Manresa, 1813; Relación de las solem-

nes exequias que la comunidad de PP.

franciscanos... de Bellpuig celebró en alivio

del alma de su difunto protector el Excmo. Sr.

D. Vicente Joaquín Osorio de Moscoso, Folch

de Cardona... marqués de Astorga... 15 de

enero de 1817, con la oración fúnebre, Lérida,
1817; Oración fúnebre que en las exequias

celebradas por el ilustre Ayuntamiento de...

Cervera... en sufragio de los que fenecieron

en defensa de la santa religión y de nuestro

augusto soberano D. Fernando VII q. D. g.

durante el gobierno revolucionario, Cervera,
1824; Tractatus de vera religione, Barcelona,
1824 y Madrid, 1827; Elogio fúnebre del coronel

don Pablo Miralles, Cervera, 1827; Poesías...

en el paso por Cervera de SS. Majestades

Fernando VII y María Amalia, Cervera, 1828;

Ethicorum libri octo: sive Philosophia Moralis,
Barcelona, 1830. (Palau y Dulcet 1948; Jiménez
Catalán 1997)

Rius, José Antonio. Capellán de S. M. en la capi-
lla de San Fernando de Sevilla, autor de Canto

heroico, en que se celebra el ínclito valor, y

las brillantes hazañas de la ciudad de

Zaragoza. Y en que se anima a la muy noble,

y leal nación española, a que imite sus admi-

rables ejemplos de constancia, y patriotismo,

contra la tiranía de Napoleón Bonaparte, 41
páginas. (AHN, Estado, leg. 18)

Rius, María. Llevada ante la Comisión Militar
Permanente de Barcelona el 10 de junio de 1813,
con Francisco y José Guilmi y Aleix Colomer,
acusada como ellos de robo y de salteadora de
caminos, fue absuelta. (Diario de Barcelona, 11
junio 1813)

Rius, Tomás Juan (Valencia, ? - Cartagena, 21 sep-
tiembre 1824). Fusilado por la espalda por supues-
ta conspiración liberal. (Ameller 1853, II, p. 477)

Rius Ribera, Jerónimo (Palma, 3 abril 1787 - ?).
Hijo de Francisco Rius y de María Ignacia Ribera,
estudió en Palma doctorándose en Teología el 27
de mayo de 1807. Se ordenó de sacerdote el
20 de mayo de 1815, y se hizo jesuita en el Colegio
de Madrid el 26 de septiembre de 1818. Dedicado
a la enseñanza, pasó al colegio de Montesión en
Palma con el mismo cometido, hasta octubre
1820, en que fue de nuevo suprimida su orden.
Volvió a ella en 1824, siendo nombrado en 1825
prefecto de todas las escuelas de Montesión, en
1828 director del Seminario de Nobles de Valencia
y en 1832 prefecto de la congregación de estu-
diantes de la Universidad valenciana. Ante la ter-
cera extinción de los jesuitas en España, 1835,
pasó al Colegio de Niza, regresando a Palma al
cabo de algunos años. Dejó varios manuscritos
de poesía mística en castellano. (Bover 1868)

Riutort. Sociedad Patriótica de Palma, febrero
1823. 

Riva, Alonso de la (Manzaneda, Asturias, ? -
Cartagena, 5 febrero 1844). Guardia marina en
El Ferrol en 1793 y alférez de fragata en noviem-
bre de 1794. En octubre de 1796 salió para

Rius, Diego
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Filipinas y posteriormente viajó a China. En
1802 asciende a alférez de navío. En 1804 viaja
a Veracruz y en 1806 a Cádiz. Firma en Manila,
14 enero 1806, su Derrotero de Filipinas a

Cádiz, no publicado. En 1809 es promovido a
teniente de fragata. Dos años después se halla
en La Habana. Capitán de fragata, 1816. En
agosto de 1816 firma en Cádiz su Derrota de

Cádiz a Filipinas, como la anterior no publi-
cada. En los dos años siguientes navegó por
América y Asia. En Cádiz entre noviembre de
1821 y septiembre de 1822, y en El Ferrol en
1823. Tras la entrada de los franceses en la pla-
za, es nombrado comandante interino de La
Coruña. Capitán de navío, 1825 (desde 1829 en
el servicio pasivo), brigadier de Marina, 1834
(servicio activo). En agosto de 1825 figura
como vocal de la junta para el fomento de las
islas Filipinas. En febrero 1834, brigadier, y jefe
de escuadra en 1840. Este mismo año recibe la
gran cruz de San Hermenegildo. Al año siguien-
te es vocal de la Junta del Almirantazgo, y luego
comandante general de Cartagena. Se suicidó
tras el movimiento insurreccional de 1844. (Pavía
1873; Pérez, D. 1903)

Riva, Antonio de la. Cuñado del impresor Manuel
Antonio Rey, cuya casa, lo mismo que la de éste,
fue asaltada en 1814 por la multitud, y él fue lle-
vado a la cárcel, por adicto a la Constitución.
(Meijide 1995)

Riva, Cipriano de la. Diputado a Cortes por
Burgos, 1820-1822; miembro del tribunal de las
mismas, Sala de Segunda Instancia, 1821. (Lista
Diputados 1820)

Riva, Ildefonso. Ingeniero militar que en 1808
proyecta un campamento para 100.000 hombres
en las inmediaciones de Alcalá de Henares.
(Capel 1983)

Riva, Juan Antonio. Magistrado de la Audiencia
de México, 1817-1819. 

Riva, Juan Antonio de la. Canónigo doctoral de
Cartagena, autor de Bautismo de los fetos abor-

tivos, Murcia, Mariano Bellido, 1817, y de Histo-

ria del Santuario e Imagen de Ntra. Sra. de la

Fuensanta, escrita en 1819, publicada en Mur-
cia, Imprenta del Diario, 1892. (Tejera 1922)

Riva, Juan José de la. Teniente coronel nombra-
do por el marqués de la Romana, 17 mayo 1809,
ascendido a coronel de Húsares de Cantabria, 20
julio 1809. Se trata de un cuerpo creado por él
mismo, que comenzó a actuar en agosto de 1809
en las llanuras de León, siguió por La Rioja,
Asturias y Castilla hasta 1812. Su familia quedó
en poder de los franceses, por lo que escribe al
general Bonnet el 3 de noviembre de 1810 en
términos de rechazar cualquier componenda,
pero exige un tratamiento digno para la misma.
Su parte al general del Séptimo Ejército, Herrera,
6 marzo 1812, sobre la acción de Sasamón de la
víspera, se publica en Diario Mercantil de

Cádiz, 11 abril 1812. Autor de un artículo en El

Redactor General, 22 noviembre 1812, donde
dice que Buenaventura Obregón no dio bofeto-
nes a López Cancelada, pero sí un bastonazo.
Nuevo artículo de Riva, 16 noviembre 1812, en
El Redactor General, 23 diciembre 1812. (El

Redactor General, cit. y 11 diciembre 1812, 15,
22 y 30 diciembre 1812)

Riva, Manuel de la. Jefe político de Álava. En
París, en enero de 1824. (AN, F7, 11981)

Riva, Manuel Francisco de la (Arcos de la
Frontera, Cádiz, ? - ?). Escribano del Cabildo,
encargado por éste de escribir la historia de
Arcos, formó parte de la Junta Local en 1808, se
trasladó a Cádiz cuando los franceses ocuparon
Arcos, volviendo a su ciudad cuando los invaso-
res la abandonaron. Perseguido después por sus
ideas liberales, sólo cuando ya tenía muchos
años recuperó su antiguo puesto de escribano.
(Benot 1974)

Riva Agüero, Fulgencio. Consejero de Indias,
juró la Constitución de Bayona el 23 de julio de
1808 (Diario Mercantil de Cádiz, 21 junio
1813). Capitán de la Guardia Cívica de Madrid,
prefecto de Jerez, caballero de la Orden Real de
España, 22 octubre 1810 (Gazeta de Madrid del
1 de noviembre). (Ceballos-Escalera 1997)

Riva Agüero, Pedro de la (Cartagena, h. 1748 -
Madrid, 6 enero 1834). En diciembre de 1768 es
oficial quinto del Ministerio de Marina. Alférez
de fragata en diciembre de 1774 y teniente de
fragata en 1779. En 1782 asciende a teniente
de navío y en 1786 es nombrado capitán del
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Rivacoba y Gorvea, Manuel de. Regidor de
Madrid, junio 1813. Miembro de la Junta Direc-
tiva del Crédito Público, 1823. (El Redactor Ge-

neral, 27 junio 1813)

Rivadavia, N. Capitán de Infantería. Se ordena su
detención, Valladolid, 1 octubre 1817, segura-
mente por estar incurso en la conspiración del
17 de enero de 1817. (Cabezudo 1817)

Rivadeneira, José Antonio. Segundo doctoral y
examinador sinodal de la diócesis de Lugo,
gobernador, sede vacante, de la misma. Vocal de
la Junta de Galicia por el estado eclesiástico de
Lugo, secretario de la misma, enero 1810. Firma
la proclama de la Junta de La Coruña o de Galicia
a los jefes, oficiales y soldados de la guarnición
de Astorga, La Coruña, 7 mayo 1810, en la que se
alaba su heroísmo, como el de los defensores de
Zaragoza y Gerona (Gazeta de Valencia, 26 junio
1810, que lo toma de un periódico extremeño, no
dice cuál). Firmó la Exposición a la Regencia del
arzobispo de Santiago Múzquiz, 1813, en la que
pedía que no se ejecutasen los decretos de extin-
ción de la Inquisición. (Jovellanos 1963; Martínez
Salazar 1953; Guía del Estado Eclesiástico

Seglar y Regular de España, 1811; Tribuno del

Pueblo Español, 16 junio 1813)

Rivadeneyra y Tejada, José de. Coronel de Caballe-
ría del regimiento de Huanta en Ultramar, partida-
rio de la independencia de los países americanos,
perseguido por infidencia y condenado en consejo
de guerra el 13 de mayo de 1813 a privación de
empleo, honores y distintivo de coronel retirado y a
diez años de reclusión en la ciudadela de Barcelona,
incomunicado y sin avíos de escribir. Liberado por
la revolución de 1820, publicó El americano a sus

compatriotas los generales héroes ilustres Lacy,

Porlier y O’Daly, Barcelona, 1820, folleto en el que
atacaba, sin nombrarlo, al arcediano de Gerona
Pedro García Diego. Éste llevó el asunto a la Junta
de Censura, que condenó el folleto de Rivadeneyra
el 12 de mayo de 1820 por injurioso, calumnioso e
infamatorio; pero como el americano alegó fuero
militar, salió a relucir su condena anterior, mientras
García Diego insistía en la retractación y en una
pena pecuniaria. Rivadeneyra, mientras tanto, se
había marchado a Madrid, y de ahí a Gibraltar. El
arcediano recogió lo actuado en un Manifiesto,
fechado en Barcelona, 1820. 

Riva y Álava, Pedro de la
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puerto de Cartagena y luego jefe del arsenal.
Entre 1800 y 1805 es comandante de la provincia
de Alicante y luego de la de Valencia. Brigadier
en 1808. Miembro de la Junta de Valencia, di-
ciembre 1808, firma su representación del 7 de
octubre de 1809. En 1809 es comandante del ter-
cio naval de Valencia. Jefe de escuadra en 1826.
(Pavía 1873; Barredo, s. a.; Gazeta de Valencia,
26 septiembre 1809)

Riva y Álava, Pedro de la. Administrador de rentas
del convento de Guadalupe, regidor del Ayunta-
miento de Cáceres en 1814, 1823, 1827 y 1832. Las
fechas indican su absolutismo. (Hurtado 1915)

Riva Moreno, Manuel de la. Comerciante, vocal
de la Junta de Galicia, enero 1810. (Martínez
Salazar 1953)

Riva Robledo, José Matías de la. Comerciante.
Firmó la representación del 27 de febrero de 1821. 

Riva Valdés Coalla, Fernando de la. Vocal de la
Junta de Asturias nombrada por el marqués de
la Romana el 2 de mayo de 1809. (Jovellanos
1963; Carantoña 1984)

Rivacherrea, T. Jefe político de Álava, cesado en
1822, citado en el folleto Suplemento, Madrid, 1822,
firmado por «Un voluntario de la Milicia Nacional
de Caballería de Valencia», como persona muy
despótica.

Rivacoba, Alejandro. Capitán director de la fá-
brica de Plasencia, bajo José I, caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27). Parte de su correspondencia
oficial fue interceptada por los patriotas. (Ceballos-
Escalera 1997; Mercader 1983)

Rivacoba, Joaquín de. Ayudante de Ingenieros,
octubre 1795, destinado en Gerona. En 1799 tra-
baja sobre la ciudadela de Barcelona y la Puerta
Nueva de la ciudad. Ingeniero extraordinario,
pasa a Valencia en septiembre de 1800. Teniente
coronel de Ingenieros en Cádiz, 28 febrero 1810;
brigadier, 1814-1827; coronel de Ingenieros
supernumerario, 1814-1821 (excedente en 1820).
Colaborador en el nº 23 de El Patriota del

Pirineo, Pamplona, 1820. (Capel 1983; Diario

Mercantil de Cádiz, 1 marzo 1810)



Rivagorda, Pablo. Elector de Cuenca, 1820. (El

Universal Observador Español, 16 mayo 1820)

Rivaherrera. Cf. Riba Herrera. 

Rivalle, Francisco. Sociedad Patriótica La Fon-
tana de Oro, 3 junio 1821.

Rivas. Intendente de Valencia, vocal de su junta,
uno de los que resistieron su espíritu entreguis-
ta, en vísperas de la caída de la ciudad en manos
francesas (Tupper, hoja suelta). Suchet el 8 de
febrero de 1812 le da un mes para someterse.
(Gazeta de Valencia, 14 febrero 1812)

Rivas, Anselmo de. Intendente de ejército, desti-
nado en el de operaciones de Extremadura. Gre-
gorio de la Cuesta le culpa de la falta de víveres
que padece el ejército, por abandono de sus obli-
gaciones. En septiembre de 1809, hallándose en-
fermo en Santa Olalla, se ordenó que se le tomase
declaración. En enero de 1810 el asunto seguía
pendiente. Intendente de Murcia, autor de una
proclama a los habitantes de su provincia, en la
que les exhorta a contribuir con sus caudales a
la causa de la libertad. Nombrado ministro del Tri-
bunal Especial de Guerra y Marina, julio 1812. Del
Consejo y Cámara de la Guerra, 1817; consejero
de Estado, 22 septiembre 1817-1820, jubilado a
continuación, figura hasta 1831. (AHN, Estado,
leg. 32, doc. 383; El Redactor General, 1 mayo
1812 y 24 julio 1812; AGMS, expte. Francisco Diz)

Rivas, Antonio Martín. Corregidor de Trujillo, veci-
no de Mérida en 1809. Afrancesado, condecorado
con la Orden Real de España, 12 diciembre 1809
(Gazeta de Madrid del 17). La Junta de Badajoz y
el Tribunal de Seguridad Pública de Extremadura
le formaron causa en 1809. Su mujer, Joaquina
Orozco, lo abandonó «por no seguir la causa fran-
cesa», pidiendo al mismo tiempo que se la socorrie-
ra con la mitad de los bienes embargados (170
cerdos de tres años), por ser gananciales. (AHN,
Estado, leg. 29 I, doc. 306; Ceballos-Escalera 1997)

Rivas, duque de. Cf. Saavedra Remírez de
Baquedano, Ángel.

Rivas, Francisco. Alcalde mayor de Corral de
Almaguer (Toledo), 1817, y de Totana y Aledo
(Murcia), 1819-1820.

Rivas, José. Presbítero, diputado por Palma de
Mallorca a las Cortes de Cádiz, elegido el 28 de
agosto de 1810, juró el 14 de diciembre de 1810.
(Calvo Marcos 1883)

Rivas, José. Cf. Rives y Mayor, José.

Rivas, José María. Brigadier, 1809-1821. 

Rivas, Juan. Cf. González de Rivas, Juan. 

Rivas, Miguel. Presbítero, vicario eclesiástico de
Écija, que perteneció a sociedades prohibidas,
según lista del Archivo General de Palacio. (AGP,
Papeles Reservados de Fernando VII, t. 67)

Rivas, Pedro de. Oficial del departamento del
Fomento y Balanza del Comercio del Reino.
Llegó a Cádiz procedente de Madrid. (Diario

Mercantil de Cádiz, 19 mayo 1811)

Rivas, Romualdo. Comisionado de la Compañía
de Filipinas, Cádiz, 1809, citado en el expedien-
te del marqués de Villel. (AHN, Estado, leg. 6 A)

Rivas del Jarama, marqués de. Cf. Manso y Pinto
Domonte, Rafael.

Rivas y Salmón, Hilario. Vicecónsul de España en
Londres, 1815, hasta la supresión temporal del
Viceconsulado el 1 de abril de 1818, fecha en la
que quedó agregado a la Embajada. Vicecónsul en
Bayona, 1819; secretario de la Embajada en Esta-
dos Unidos y encargado de Negocios, 1821-1827;
cónsul en Washington, 1823. (Bernardos, s. a.)

Rivas Simón, José. Colaborador del Diario de

Gerona, 1808-1809. (Gómez Imaz 1910)

Rivelles, Pedro (Cullera, Valencia, ? - Alicante,
23 o 24 febrero 1826). Miembro de la expedición
de los hermanos Bazán, uno de los que fueron
pasados por las armas por los absolutistas, la
mayoría el 23, el resto el 24, pero no se especifi-
ca. (Carvajal 1826)

Rivelles y Helip, José. Cf. Ribelles y Helip, José.

Rivera, Alfonso. Estuvo cinco meses preso en La
Coruña por no querer jurar a José I; luego se
fugó. Comandante de Artillería de Olivenza, no
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quiso firmar la capitulación de la ciudad. (Diario

Mercantil de Cádiz, 13 febrero 1811)

Rivera, Antonio. Capitán de Artillería, defensor
de la libertad el 7 de julio de 1822 en Madrid.
(Romero 1989)

Rivera, Francisco de Paula. Escribano de Cádiz.
(Diario Mercantil de Cádiz, 5 septiembre 1811
y 16 septiembre 1812)

Rivera, Hermenegildo. Cf. Rodríguez de Rivera,
Hermenegildo.

Rivera, José Ramón. Cf. Ribera, José Ramón.

Rivera, Juan. Cf. Sánchez Rivera, Juan. 

Rivera, Luis (San Juan de Luz, Francia, ? - ?).
Vecino de Cádiz, casado, empleado en el comer-
cio de cargadores a Indias, mencionado en relación
con el expediente del marqués de Villel, 1809.
(AHN, Estado, leg. 6 A)

Rivera, marqués de. Cf. Acosta y Montealegre,
Joaquín.

Rivera y Gil, José (San Jorge de Villar, Galicia,
1762 - ?). En noviembre de 1779 se matricula en
la Facultad de Artes, Universidad de Salamanca,
en la que se gradúa en 1780. Colegial del Colegio
Mayor de Cuenca, se graduó en Jurisprudencia,
16 enero 1786. Subteniente en el regimiento pro-
vincial de Tuy, 1790, se incorpora al ejército de
Navarra, con el que lucha en la guerra contra la
República Francesa, 1793. Teniente, 1795. En 1796
se recibe de abogado en el Consejo de Castilla. En
abril de 1797 pasa a la división de Granaderos y
Cazadores de Galicia. Se halla en La Coruña en los
primeros meses de 1800, y después en el acantona-
miento de Puentedeume y campo volante de
Jubia en 1801. Se retira en 1802 con grado de ca-
pitán. Vuelve a la vida civil, pero al llegar la Guerra
de la Independencia, es nombrado comandante
general del primer batallón de reserva del regi-
miento de Tuy, diciembre 1808; comandante
general de la alarma de Crecente (Pontevedra),
junio 1810. Para entonces ya había manifestado
sus ideas liberales. En su importante artículo,
Crecente, 27 septiembre 1811, felicita a las Cortes
por el decreto de abolición de los señoríos (se

leyó en ellas en la sesión pública del 20 de oc-
tubre, y se publica en Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 26 noviembre
1811). Ejerció la abogacía, incorporándose al
Colegio de La Coruña en 1812, y desempeñando
interinamente la auditoría de Guerra de Galicia,
hasta noviembre de 1813. Entró a formar parte
del equipo del Ciudadano por la Constitución,
1812. Firma con su inicial, o con muy diversos
seudónimos. Obra suya es El Filósofo Cristiano,

o impugnación de la obra intitulada «Carta

crítica de un Filósofo Rancio», que impugna a

la española antigua y no a la francesa el dis-

curso del Sr. diputado Argüelles, sobre contri-

bución de diezmos, etc., La Coruña, 1812
(firmado J. I. L.). Secretario de la Junta de
Censura de Galicia. Con la firma de «El Filósofo
Cristiano» publicó un artículo en El Redactor

General, 28 diciembre 1812, sobre la situación en
Galicia; y otro en Diario Mercantil de Cádiz,
28 agosto 1813, sobre la necesidad de que ni el
Congreso ni nadie se olvide de las doctrinas
recogidas en la Constitución, que resume en el
equilibrio de los tres gobiernos: la nación, el rey
y la ley (firma «El Filósofo Cristiano L»).
Estuvo arrestado en el castillo de San Antón de
La Coruña, 28 junio - 21 noviembre 1814, y lue-
go en su casa hasta el 22 de junio de 1815, fecha
en que se le impuso la pena de suspensión por
seis años del ejercicio de abogado, se le privó de
sus grados militares, y se le prohibió entrar en
La Coruña, Madrid y sitios reales, y se le conde-
nó en las costas del proceso. Juez de primera
instancia de Puente Arcas y La Cañiza (Pon-
tevedra), 1822, y también de Tuy, 1823. A la
caída del régimen constitucional, volvió a ser
arrestado y fue desterrado. (Saurín de la Iglesia
1993; El Redactor General, cit.; Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.)

Rivera y Navarro, Carlos (Calamocha, Teruel, ? - ?).
Licenciado y doctor en Leyes, 1825. Catedrático de
Historia y Elementos de Derecho Romano en la
Universidad de Zaragoza, 1829. (Buesa 1983)

Rivera y Pardo, Pedro. Presbítero, cura párroco
de Pontedeume (La Coruña), diputado por la pro-
vincia de Betanzos a las Cortes de Cádiz, elegido
el 18 de febrero de 1810, juró el 24 de septiembre
1810, en 1812 ausente con licencia temporal.
(Calvo Marcos 1883; Guía Política 1812)

Rivera, Antonio
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Riverés, Nicolás. Cf. Riberés, Nicolás.

Rivero, Alejandro. Miliciano voluntario bilbaíno
de Caballería destacado en Areta que, en abril
de 1821, formó parte de una columna volante
desplazada a Galdácano para detener a los realis-
tas que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Rivero, Antonio. Sociedad Patriótica de Jerez de
la Frontera, 16 agosto 1820. 

Rivero, Fernando. Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820. 

Rivero, José. Defensor de los montañeses de
Cádiz, en el pleito entre éstos y la Casa Haurie
de Jerez de la Frontera, 1814 (Diario Crítico

General de Sevilla, del 6 marzo 1814). Juan
Antonio Delgado, juez de Fregenal, le llama El

Procurador General de la Nación y del Rey,
con sentido equívoco (Diario Crítico General de

Sevilla, 11 marzo 1814). José Rafael Cantelmi,
defensor de Haurie, dice que Delgado se equivoca
al hablar de Rivero. En el asunto Haurie la cues-
tión estriba en el valor que hay que dar a las pala-
bras fincas y haciendas. (Diario Crítico General

de Sevilla, cit. y 14 marzo 1814)

Rivero, José. Alumno de la Academia Militar de
Cádiz, que el 9 de agosto de 1812 se examinó con
sus compañeros de aritmética, poniéndose des-
pués la correspondiente medalla de plata sobre-
dorada. (El Redactor General, 12 agosto 1813)

Rivero, Julián. Comerciante que dirige en El
Ferrol una fábrica de lonas. (El Redactor Ge-

neral, 17 enero 1812, que lo toma de El Patriota

Compostelano)

Rivero, Mariano. Regidor de Arequipa (Perú),
diputado por su provincia a las Cortes de Cádiz,
elegido el 14 de diciembre de 1811, juró el 2 de
junio de 1812. En la Guía Política figura como
ausente con licencia temporal, pero o está equi-
vocada o debió ser una ausencia breve. Había
recibido de Arequipa instrucciones detalladas
sobre lo que tenía que hacer como diputado, que
incluían la conservación de las atribuciones del
Cabildo y de los regidores, amenazadas por la
injerencia de los gobernadores e intendentes;
salario fijo para los subdelegados; creación de

una universidad y de un colegio en Arequipa;
posibilidad para las familias de recuperar las
dotes que entregaban a las hijas, cuando ingresa-
ban en los conventos; y que Arequipa dependa
de la Audiencia de Cuzco, y no de la más lejana de
Lima (esto último lo pidió efectivamente el 10
de noviembre de 1812). Otro papel, del que se
conoce al autor (era el cura Jacinto de Araníbar),
defiende los intereses de los propietarios de
minas de la región, pero se preocupa también
por la catequización de los fieles y se duele de la
situación de los indígenas y de los esclavos, tan-
to en lo espiritual como en lo material. Se pres-
cribe expresamente a Rivero que el regimiento
de Milicias de Arequipa reciba los mismos sala-
rios y honores que el ejército. Rivero recibió
mucha correspondencia privada sobre los pro-
blemas de su provincia. El 1 de marzo de 1813
exigió el relevo del virrey, que había suspendido
la libertad de prensa. El 29 del mismo mes y año
pide que un puerto peruano pueda comerciar
con Filipinas. Le preocupa la cuestión del
comercio libre con extranjeros, en la que desde
el punto de vista teórico combate el mercantilis-
mo, que veía en la conservación del numerario la
base de la riqueza. Diputado por Perú a las Cortes
ordinarias de 1813-1814. Netamente americano,
era uno de los que en el verano de 1813 se reu-
nían en Chiclana en casa de Manuel Rodrigo.
Arrestado en marzo de 1815, se le encontró gran
parte de la documentación de que se ha hecho
mención. Durante los interrogatorios a que fue
sometido, observó que una consecuencia de la
emancipación de América era su disgregación
territorial, lo que debilitaba sus posibilidades de
defensa frente a los agresores extranjeros. (Cal-
vo Marcos 1883; Guía Política 1812; Rieu-Millan
1990; Lista Diputados 1813)

Rivero, Pedro de. Cf. Ribero, Pedro de. 

Rivero, Santiago (? - El Molar, Madrid, 3 agosto
1808). Sacristán del Molar, muerto por los fran-
ceses. (Gazeta de Madrid, 20 septiembre 1808)

Rivero y Medrano, José. Doctor en ambos Dere-
chos, canónigo prebendado y gobernador de la
mitra de Valencia, autor de una carta pastoral, 14
mayo 1821. Suscriptor de gastos en la Tertulia
Patriótica de Valencia, agosto 1821, y su presi-
dente, 21 diciembre 1821; autor también de la
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pastoral «A todos los fieles de este arzobispado»,
Valencia, 28 agosto 1822, texto que defiende la
Constitución y que aproxima a los que la comba-
ten a los heresiarcas Lutero, Melanchton y Beza,
quienes sostuvieron que era lícito tomar las
armas contra el rey y contra la patria por causa
de religión. (Rivero 1822)

Rivero Peraza y Ayala, Isidoro. Presbítero, autor
de Representación dirigida a las Cortes gene-

rales ordinarias de la monarquía española

por el doctor..., La Laguna, 1822; socio honora-
rio de la Sociedad Económica de Cádiz, 18 febre-
ro 1830; autor también de Oración sagrada que

para pronunciarla en las solemenes fiestas

celebradas en... Santa Cruz de Tenerife... con

la mayoría de nuestra reina la Sra. Dª Isabel II,
Cádiz, 1844 (el editor fue José María Siliuto y
Ballester); Exposiciones que el Ilmo. cabildo

catedral de Tenerife ha dirigido a las respec-

tivas autoridades... para conseguir que se

declare la subsistencia de esta nueva dióce-

sis. Sácalas a luz el segundo deán de dicha

Sta. iglesia..., Santa Cruz de Tenerife, 1848; y
A la muerte del Sr. D. Juan Tabares de Roo.
Soneto. (Acta 1830b; Palau y Dulcet 1948)

Rives, Domingo. Catedrático del Colegio de
Cirugía de Santiago, 1817-1818.

Rives y Mayor, Ignacio (? - Burgos, 31 octubre
1840). Obispo de Calahorra, 1829, Arzobispo de
Burgos, 24 febrero 1832, consejero de S. M.
(Palomar 1931; Hierarchia Catholica 1968)

Rives y Mayor, José (Esparraguera, Barcelona,
1758 - ?, 13 diciembre 1842). Estudió Medicina
en el Colegio de Cádiz. Médico militar, catedráti-
co de Afectos Externos y Operaciones en el
Colegio de San Carlos, 1794-1827, salvó de la
muerte inmediata a Jacinto Ruiz el 2 de mayo de
1808. Vicedirector de San Carlos, al mismo tiem-
po que era nombrado cirujano honorario de
cámara, 1819. En 1824 fue dado de baja en San
Carlos, y tuvo que marchar al exilio. Se especia-
lizó en Oftalmología, dejando escritos varios
libros sobre la materia. (Álvarez Sierra 1961;
Almacén Patriótico, nº 2, 1808; Guerra 1971)

Rives y Noriega, Sebastián de. Capellán de la
factoría de tabacos de La Habana y revisor del

Santo Oficio, autor del Sermón que en la solem-

ne función de acción de gracias, celebrada el

21 de agosto de 1808, con motivo de la exalta-

ción al trono de nuestro augusto católico

monarca el Sr. D. Fernando VII, dijo..., La
Habana, 1808, con reimpresión en Cádiz, 1814.
(Riaño de la Iglesia 2004)

Rivoli, Antonio (? - Sagunto, 15 diciembre 1813).
Artillero italiano destinado en el fuerte de
Sagunto. El 1 de diciembre de 1813 se pasó a los
españoles, ofreciendo volver para volar el principal
almacén de pólvora, a cambio de una recompensa
de 20.000 duros. Intentó hacerlo con otro compa-
ñero, también italiano, cuyo nombre no consta,
pero fueron descubiertos e inmediatamente fusi-
lados. (Gazeta de Murcia, 25 diciembre 1813)

Rivoli, duque de. Cf. Masséna, André. 

Rizo. Vecino de Chiclana, en cuya casa se hospe-
dó José I. (Diario Mercantil de Cádiz, 25 mar-
zo 1810)

Rizo, Juan Bautista. Vicecónsul en Trípoli, 1819-
1827.

Rizo, Pablo. Sargento primero del regimiento de
Montesa, de la Sociedad Patriótica de Sargentos
de Zaragoza, agosto 1820.

Rmoutf, Carlos Domingo. Vicecónsul en Menton,
1819-1822.

Roa, José. Cf. Roa y Fabián, José.

Roa, Rafael. Cabo primero del primer regimiento
de Infantería de línea, bajo José I, caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27). (Ceballos-Escalera 1997)

Roa y Fabián, José (Valhermoso, junto a Molina
de Aragón, Guadalajara, ? - ?). Canónigo de
Játiva, preso en 1794 como consecuencia de la
persecución al arzobispo Fabián y Fuero. No
figura como canónigo en la Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España, 1797,
1820 y 1825. Vocal de la Junta de Valencia,
firmante de la representación del 7 de octubre
de 1809. Hace un donativo de 25 doblones en
favor de la Junta Suprema de Molina, a la que

Rivero Peraza y Ayala, Isidoro
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representaba en Valencia. En una carta suya a la
Junta de Molina, Valencia, 24 agosto 1808,
expresa sus sentimientos patrióticos. Diputado a
las Cortes de Cádiz por el señorío de Molina, ele-
gido el 19 de febrero de 1810, juró el 5 de
noviembre de 1810. Se alojó en Cádiz en la calle
de San Pedro, nº 75. Parece que la Comisión de
Poderes le puso al principio algunas dificultades,
pero luego se le admitió a jurar el 2 de noviem-
bre (entonces no sería el 5). Estos pequeños
detalles son confusos: en carta de Isla de León, 4
noviembre 1810, informa de que el 21 de octubre
se fue de Cádiz a la Isla. En comunicación poste-
rior, del 13, conjunta con Francisco López
Pelegrín, señala lo que están haciendo en favor
del señorío, sobre el reconocimiento de los fusi-
les de su fábrica, en concreto. (Ardit 1977;
Arenas López 1913; Calvo Marcos 1883)

Roa y Fabián, Manuel. Canónigo de Játiva, 1797,
nombrado elector por el partido de San Felipe
(Játiva), 9 febrero 1810 (Gazeta de Valencia,
16 febrero 1810). Vocal de la nueva Junta de
Molina de Aragón, 24 noviembre 1811. Renunció
el día 30. (Arenas López 1913; Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España,
1797, 1805)

Roa Rodríguez, José. Corregidor de Alcalá de los
Gazules (Cádiz), 1817-1819. 

Roa y Rodríguez de Tordesillas, Francisco de

(Antequera, ? - ?). Escribano de Antequera des-
de 1804 hasta la llegada de los franceses a
Andalucía. Muy respetado en la población, se
lanza al monte, estableciendo su cuartel general
en la sierra del Torcal, cercana a Antequera, en
donde empieza su actividad con 200 hombres de
Infantería y Caballería. Combatió desde el princi-
pio a los franceses y también a los renegados
españoles, entre los que cita a Villarreal y
Mingana. En otoño de 1811 la partida cuenta con
más de 300 hombres. Roa todo lo hace con
método y coherencia, no dejando nada a la impro-
visación (Díaz Torrejón 2001). No sólo combatía,
sino que perseguía a los ladrones y malhechores,
a los que les formaba sumaria, y los enviaba a las
autoridades competentes. Recogía también a los
dispersos, fijaba proclamas en los pueblos ocu-
pados por el enemigo, e invitaba a los solteros a
entrar en su partida. Otros se le unieron ya en

cuadrilla. A los que no querían ser guerrilleros
los mandaba a Yunquera, para que los destinasen
al ejército. Incluso en un cortijo de la sierra esta-
blece un depósito de caballos, armas y municio-
nes, y un taller para la fabricación de cuchillos y
escopetas. Así la partida creció hasta 600 infan-
tes y 510 caballos. En febrero de 1811 deshizo la
partida del renegado Miguel Molina, a quien
mató con cuatro de los suyos. Unos partes, diri-
gidos a Manuel Jiménez Guazo, comandante de
Cruzada, fechados en la sierra del Torcal, 4 sep-
tiembre 1811, referentes a sus operaciones por la
región en agosto, se publican en extracto en El

Conciso, 14 octubre 1811. Él también figura en
octubre de 1811 como comandante de Cruzada.
No le faltaron sorpresas, en las que debió la vida a
la suerte o a la habilidad para escapar. Capitán reti-
rado de Infantería, alcalde de una de las Torres
Bermejas, fortaleza de la Alhambra de Granada.
Dice que tiene el cuerpo lleno de heridas, curadas
sólo con aguardiente, por falta de medicinas y
facultativos. Fue autor de Extracto diminuto de

los méritos y servicios hechos en beneficio de la

patria, Isla de León, noviembre 1813, con el que
pide dar nueva vida a su partida, haciéndola oficial,
para actuar sólo en Andalucía, con un riguroso
articulado que somete a la aprobación de las
Cortes. Para las cuestiones legales remite en todo
a la Constitución. Sociedad Patriótica de Loren-
cini, 1820. (AGMS; El Conciso, cit.)

Roa Valcárcel, Francisco de Paula. Orador de la
Sociedad Patriótica del Café del Turco de Sevilla,
detenido el 4 de febrero de 1822.

Roales, Joaquín. Juez de primera instancia de
Gijón, 1822-1823.

Robato, José. Cf. Robatto, José.

Robatto, José. Vicecónsul en Savona, 1819-1822.

Robelo, Joaquín. Tesorero de ejército honorario,
1816-1819. 

Robelo, José. Tesorero de ejército honorario,
1815-1819. 

Robers. Ciudadano que en la Sociedad Patriótica
de Lorencini, 10 abril 1820, leyó Reglas de pa-

triotismo y ventajas de los límites prescritos
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en la Constitución a los diputados en Cortes.

Por un diputado de la provincia de Burgos,
Madrid, 1820 (según Jaime del Burgo). La lectu-
ra no indica forzosamente que sea el autor. 

Robert, barón. General de brigada francés, cesa,
por motivos de salud, en el cargo de comandan-
te superior de Valencia, 25 marzo 1812. (Gazeta

de Valencia, 3 abril 1812)

Robert, Étienne Gaspard. Cf. Robertson, Étien-
ne Gaspard.

Roberti, Gerardo (Barcelona, ? - ?). Capitán del
regimiento de Guadalajara, llevado a Alemania
con la división del marqués de la Romana. No
pudo volver a España, y tuvo que hacer con los
franceses las campañas de 1812 y 1813, incluida
la retirada de Rusia. Fue herido en una pierna
en la batalla de Borodino, 7 septiembre 1812, por lo
que en adelante cojeaba. Se retiró del Ejército en
1815. (Boppe 1899; Gallardo de Mendoza 1898)

Roberts, Samuel. Comerciante, socio honorario
de la Sociedad Económica de Cádiz, con residen-
cia en Madrid, 5 marzo 1829. (Acta 1830b)

Robertson, Étienne Gaspard (?, 1763 - ?, 1837).
Pintor belga, científico, aeronauta, empresario
de novedades e inventor de la fantasmagoría
(especie de linterna mágica), que con temas de
la Revolución Francesa tuvo mucho éxito en
París, 1797. Se presentó en Madrid en 1820-
1821. Según Palau, «un aficionado a la magia
blanca», autor de Noticias curiosas sobre el

espectáculo de Mr. Robertson, los juegos de los

indios, la fantasmagoría, las máquinas par-

lantes, Madrid, 1821, es el propio Robertson. En
Cádiz actuó en 1822. El Diario Gaditano, 18
junio 1822, le echa en cara, en términos muy
duros, que hubiese osado anunciar en sus impre-
sos de Madrid «el retrato del tirano Carlos V», y
en cambio el día 17 en Cádiz cometió «la inde-
cencia de no complacer al pueblo gaditano, que
le pidió con aplausos el retrato del héroe de las
Cabezas». En un comunicado enviado al periódi-
co inmediatamente, dice que sacó el retrato de
Riego en quince representaciones, y que si no lo
hizo cuando se le pidió, fue porque el retrato no
estaba en el teatro, circunstancia que él no podía
explicar porque no habla español, y porque el Sr.

Cossoul estaba ausente; a ello se añade la oscu-
ridad y el telón blanco, que estaba clavado, y le
impedía salir. Por todo ello le fue imposible hacer
otra cosa. Firma Robertson, y de Cossoul. (Dia-

rio Gaditano, 20 junio 1822; Varey 1959, p. 27-
30; Palau y Dulcet 1948; Sánchez Vidal 1994)

Robespierre. Cf. García, Martín. 

Robinson, Daniel. Es autor, junto con Jerónimo
del Valle, de la Relación circunstanciada de

los primeros acontecimientos ocurridos a la

columna del mando del brigadier conde de

Valdecañas contra los facciosos de la extin-

guida brigada de Carabineros y sus adictos,
Córdoba, 1822, firmada el 20 de julio por Valle,
como primer comandante. Incluye un Diario

que manifiesta los movimientos de las tropas

de Andalucía, desde que la brigada de Ca-

rabineros y regimiento de Milicia Activa de

Córdoba alzaron el grito de rebelión contra la

patria, firmado en Córdoba el 22 de julio por
Robinson como jefe del Estado Mayor. (Palau y
Dulcet 1948)

Robira, Juan. Recoge los donativos en favor del
Empecinado. Vive en Cádiz enfrente del teatro,
nº 22. (El Conciso, 14 septiembre 1810)

Robla, Luis de la. Cf. La Robla, Luis de.

Robleda. Sociedad Patriótica La Fontana de Oro,
11 junio 1820. 

Robleda, Manuel. Intendente en comisión de
Aragón, que se dirige a los zaragozanos, 31 julio
1813, felicitándoles por la liberación de la ciu-
dad, y transmitiéndoles la complacencia de la
Regencia, expresada por una carta de González
Carvajal, Cádiz, 16 julio 1813 (Gazeta Nacional

de Zaragoza bajo el Gobierno de la Regen-

cia de las Españas, 3 agosto 1813). Vocal de la
Junta Superior de Aragón, uno de los firmantes
de la proclama de despedida Aragoneses,
Zaragoza, 24 octubre 1813, firmante también del
manifiesto de la Diputación de Aragón, Zaragoza,
8 noviembre 1813, en el que dice renacer para
recomendar la pronta obediencia a los decretos
de las Cortes y la cooperación entre todos y el
amor al bien (manifiesto publicado en Gazeta

Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno de la

Robert, barón
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Regencia de las Españas, 9 noviembre 1813
y por Rodríguez-Solís). Comisario ordenador,
1813-1822, firma con Manuel García del Campo
los estados de Tesorería, Zaragoza, 10 enero
1814. Intendente de ejército, 1815-1823; inten-
dente de Málaga, 1821-1823; Tertulia Patriótica
de Málaga, 9 septiembre 1821 (en cuya fecha era
jefe político interino); intendente de Cádiz en
comisión, 1822-1823; segundo firmante de La

Diputación Provincial de Cádiz a los pue-

blos de su distrito sobre establecimiento de

sociedades para fomento de la agricultura,
Cádiz, 26 noviembre 1822. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 26 octubre 1813; Rodríguez-Solís
1895; Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el

Gobierno de la Regencia de las Españas, 25
enero 1814; Gutiérrez Acuña 1822)

Robledo. Sociedad Patriótica Landaburiana, 19
diciembre 1822 - 3 enero 1823. 

Robledo, Andrés. Cabo del quinto pelotón (sic)
del Batallón Sagrado, que se formó el 1 de julio
de 1822. Firmante de un certificado, suscrito por
los individuos de dicho batallón, Madrid, 25 octu-
bre 1822, en favor de la conducta observada por
Félix Mejía y Benigno Morales, con las armas en
la mano en defensa de la libertad, en los días
decisivos de julio, contra la insurrección de los
guardias (El Zurriago, nº 74, 1822). No parece
ser el siguiente; sí, probablemente, el anterior.

Robledo, Andrés (San Roque, ? - ?). Cadete el 22
de octubre de 1800, subteniente el 28 de diciem-
bre de 1804, participó en la guerra contra los
ingleses, pasando en Cádiz la epidemia de 1804. Se
retiró el 21 de agosto de 1807, pero reingresó el
12 de junio de 1808, ascendiendo a teniente el 22
de diciembre de 1808. Luchó en la Guerra de la
Independencia, hallándose en las batallas de Men-
gíbar y Bailén, pero en Ocaña fue hecho prisio-
nero, en cuya situación estuvo tres meses y
dieciséis días. Juró al Intruso, pero al ser llevado
a Madrid, se fugó el 16 de julio de 1810. Privado
de su empleo el 27 de septiembre de 1810, se le
restituyó el 27 de marzo de 1811. Teniente de
Cazadores del segundo batallón de Infantería
de Córdoba. Implicado en la causa de Lacy y
condenado a muerte, fue preso a comienzos de
marzo  de 1820, pero el triunfo de la Constitu-
ción le salvó. Llegó a Cartagena, libre, el 18 de

marzo de 1820. Sociedad Patriótica de Bar-
celona, 16 junio 1820. Ascendió a capitán, y se le
dio la Tesorería de Ciudad Real. En 1823 era coro-
nel, prisionero de guerra enviado al depósito de
Bourges. En junio de 1825 pide autorización pa-
ra viajar de Montpellier a Inglaterra, en donde
residirá hasta 1830. En 1831 se encuentra con
otros oficiales españoles en el depósito de
Montmorillon. Benemérito de la patria, condeco-
rado con varias cruces, entre ellas la del 7 de ju-
lio, comandante del primer escuadrón ligero
de la brigada de Toledo, intendente honorario de
provincia, recogió en 1834 a su cuñada, Remigia
de Medina, abandonada por su esposo José An-
tonio Pabón. Al pedirle alimentos, éste les acusó
de adulterio. Avisado el juez de primera instan-
cia, Manuel María Basualdo, fueron llevados a la
cárcel de Corte en la madrugada del 27 de sep-
tiembre de 1837, embargándole a Robledo cuan-
to tenía y poniéndole 60 días incomunicado. El
23 de diciembre de 1837 pide pase el asunto a
juez militar. Fue condenado a seis años en el cas-
tillo de San Antón de La Coruña. Con fecha 28 de
enero de 1844 se dice que sirvió de confidente
en los últimos sucesos de Vigo y demás situación
de aquella plaza y provincia. (AGMS; AN, F7,
11987; Lista de los Hombres Eminentes 1822;
Llorens 1968)

Robledo, Ceferino. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.

Robledo, Francisco. Consejero de Indias, juez de
ministros, 1817-1818. 

Robledo, Luis. Magistrado de la Audiencia de
Cuba, 1817-1819. 

Robledo, Manuel. Juez de primera instancia de
Guía (Canarias), 1822-1823.

Robledo García, Mariano (Segovia, ? - ?).
Abogado, alcalde honorario de Sacedón (Guada-
lajara), 1817-1820; magistrado honorario de la
Audiencia de Extremadura, 1819-1821.

Roblejo, José Matías. Tesorero honorario e inte-
rino de la Junta del Montepío Militar, 1817-1823.

Robles. Redactor de El Espectador, Madrid,
1821-1823. 
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Robles, F. Pasante de abogado en La Coruña
hacia 1817, cuñado de José Villar y Frontin, lo
que le valió una toga en Zaragoza. (Gil Novales
1978)

Robles, Felipe Rafael. Elector de parroquia, de la
de San Lorenzo de Cádiz, 24 julio 1810. Obtuvo
19 votos. (Diario Mercantil de Cádiz, 27 julio
1810)

Robles, Francisco. Uno de los primeros en unir-
se a las tropas de Riego en Málaga, marzo 1820.
(Oliva 1957)

Robles, Hilario. Miembro del Batallón Sagrado,
que se formó el 1 de julio de 1822. Firmante
de un certificado, suscrito por los individuos de
dicho batallón, Madrid, 25 octubre 1822, en favor
de la conducta observada por Félix Mejía y Benig-
no Morales, con las armas en la mano en defensa
de la libertad, en los días decisivos de julio, con-
tra la insurrección de los guardias. (El Zurriago,
nº 74, 1822)

Robles, José. Comisionado en Úbeda por la Junta
Central para la requisa de caballos. Si es el mis-
mo, oficial de la Dirección de Fomento General
del Reino, 1821-1823. (AHN, Estado, leg. 39 C)

Robles, José de. Maestrescuela de la catedral de
Granada, 1797, y examinador sinodal, 1805; caba-
llero de la Orden Real de España, 28 noviembre
1811 (Gazeta de Madrid del 1 de diciembre).
(Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular

de España, 1797, 1805; Ceballos-Escalera 1997)

Robles, Manuel de. Tertulia Patriótica de Sevilla,
13-14 septiembre 1821. Participa en la procesión
del retrato de Riego. 

Robles, Matías. Arcediano de Toledo. Parece ser
que en marzo de 1809 se encuentra en Sevilla a
un sobrino suyo considerado «persona muy sos-
pechosa». (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 236)

Robles, Miguel de. Suscriptor del Diario Ga-

ditano, 1821, según la lista publicada en el cita-
do periódico del día 1 de marzo de 1821.

Robles, Pedro de. Pintor, autor de un retrato
de Fernando VII, que donó al Ayuntamiento de

Baza, 28 agosto 1808. (Gazeta de Zaragoza, 13
septiembre 1808)

Robles, Tomás. Comisario honorario de Guerra,
1817-1823.

Robles y Benítez, Francisco. «Decidido patriota»
nombrado juez de hecho para declarar si ha lugar
a la formación de causa al periódico El Gorro,
por un artículo comunicado en el nº 4 y por el
titulado «Verdades amargas» en el nº 5 (Diario

Gaditano, 27 abril 1822). Nombrado juez de
hecho para fallar si ha lugar o no para formar
causa al manifiesto La Diputación de la Pro-

vincia de Cádiz, etc., de 1 de mayo de 1822
(Diario Gaditano, 9 mayo 1822). El día 16 votó
que sí, tomando además el día 17 la resolución
de continuar en sesión permanente hasta que los
jurados hubiesen hecho la declaración pertinen-
te. (Diario Gaditano, 18 mayo 1822, que publi-
ca el oficio del 17)

Robles Carrasco, Antonio de. Capitán de fragata,
1811-1823. 

Robles y Domínguez de Mazariegos, Mariano

Nicolás. Presbítero y sacristán mayor de la cate-
dral de Ciudad Real de Chiapas, diputado por
Chiapas (entonces Guatemala) a las Cortes de
Cádiz, elegido el 4 de noviembre de 1811, juró el
24 de octubre de 1812. Fue autor de Relación y

ejercicios literarios del bachiller..., Cádiz, 11
mayo 1811, tres hojas folio. Diputado por
Guatemala a las Cortes ordinarias de 1813-1814.
El 29 de mayo de 1813 presentó un informe
sobre Chiapas, en el que subrayó la condición
indígena de esta provincia. Publicada con el títu-
lo de Memoria histórica de la provincia de

Chiapa, Cádiz, 1813. Lo mismo que otras memo-
rias de este tipo, que fueron presentadas en
Cádiz, aunque sus autores a veces hablan de la
belleza de sus paisajes, no se trata casi nunca de
una pintura idealizada sino, como en este caso,
de un documento realista, no exento de gran
preocupación social. El indio, dice, es sobre todo
agricultor, y tiene por ello derecho a la propie-
dad de la tierra que cultiva. El monopolio del
tabaco causó importantes daños económicos, y
también sociales, derivados de la obligación en
que se puso al indio de trabajar para el estanco
(este monopolio fue abolido en 1814). Se dice

Robles, F.
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que los indios son ignorantes, lo cual es una rea-
lidad de hecho, pero Robles sostiene su gran
aptitud para el saber, en general, para la indus-
tria y el comercio, e incluso para las ciencias
naturales y abstractas. Consecuencia inmediata
de este criterio es que hay que fomentar la edu-
cación de los indígenas. Faltan maestros y faltan
también curas. Por ello pedirá que se haga una
buena división de Chiapas en curatos. Los lacan-
dones, concluye, son infelices, cosa que nos hace
pensar en los momentos actuales del siglo XXI.
Solicitó la creación de algunos puertos en la
América Central, para impulsar el comercio con
México y Perú. El 25 de mayo de 1813 pidió una
diputación para Chiapas. En su Memoria descri-
be las expediciones de indígenas (300 o 400 cada
una, al mando de 10 o 12 «españoles»), encarga-
das del transporte de cacao desde Soconusco
hasta Veracruz, es decir, desde las tierras frías
hasta las tierras calientes. La mortalidad era muy
elevada: únicamente, donde lo permitía el terre-
no, los hombres se ayudaban con mulas. Robles
se ocupó de la civilización maya, históricamente
considerada, haciendo hincapié en el estudio de
Palenque, hecho en tiempos de Carlos III. Como
todo lo que este hombre escribía se trata de algo
muy interesante, aunque al decir de Marie Laure
Rieu-Millan, idealizó algún tanto a la sociedad
maya antigua. (Calvo Marcos 1883; Guía Política
1812; Palau y Dulcet 1948; Rieu-Millan 1990;
Lista Diputados 1813)

Robredo, Manuel. Miembro de la Junta de
Gobierno del Banco de San Carlos, 1821-1823. 

Robreño y Tort, José (Barcelona, h. 1780 - entre
Cartagena de Indias y Jamaica, después del 14  de
agosto de 1838). Hijo de Feliu Robreño y de Isabel
Tort, siguió el oficio de su padre que era graba-
dor, pero muy pronto comenzó a actuar en un
teatro de aficionados. En 1808 se halló en el sitio
de Tarragona por los franceses, de donde huyó,
según se dice, disfrazado de capellán. Parece
que en 1809 publicó en Barcelona los versos
Sermó furiós de Les Modes. Pasó a Mallorca y
volvió a Barcelona, debutando el 18 de septiem-
bre de 1811 con la compañía «Sociedad Dramá-
tica Española», haciendo el papel de gracioso en
la obra No puede ser guardar una mujer. Con
tal motivo saludó al público con una décima, que
el Diario de Barcelona de la fecha publica (y

Larraz reproduce). El 3 de noviembre de 1812 se
halla en Palma, donde representa piezas de pro-
paganda, «análogas a las circunstancias», todas
en castellano, pero ya para entonces debió
hacerse notar como actor en catalán o bilingüe.
En 1812 y 1813, según Corminas, se hallaba en
Reus, y no vuelve a Barcelona hasta que las tro-
pas francesas hubiesen abandonado la ciudad.
Autor de numerosos romances satíricos contra
Napoleón y José I, de inspiración culta y popular.
Celebrado como actor en los años siguientes por
sus cabriolas, etc. En 1820 era todavía tercer
actor cómico, y al parecer en 1821 tenía una
tienda librería en Barcelona. Pero ya para enton-
ces había fundado la Compañía Española, con
José Alsina, y había publicado algunas con-
versas, como la titulada Conversa entre lo bon

rector y un seu feligres anomenat Sagimon:

mol util y profitosa per desvanexer las falsas

ideas que la refinada malicia ha procurat

à introduir entre la gent sensilla, 1821. Po-
líticamente radical, fue preso como consecuen-
cia de las ocurrencias del 24 de febrero de 1822.
En mayo continuaba en la cárcel, y desde ella
colaboró en la lámina Vista de la infame fac-

ción del ladrón Misas y sus secuaces, obrita en
la que las décimas son de Robreño, y no sabemos
si la propia lámina también. Saldría de prisión
poco después. En mayo de 1822 empieza la serie
de sus grandes estrenos, tan populares, que en
noviembre de 1822 se llegó a pensar en mandar-
le en «misión antiservil». Sus obras fueron las
siguientes: Mosén Antón en las montañas de

Monseny, 31 mayo 1822; con su segunda parte
La derrota de Mosén Antón, 15 junio 1822; El

Trapense derrotado en las montañas de Valls

o sea el héroe catalán, 25 junio 1822; La heroi-

ca defensa de Blanes y presa de Mosén Pedro,
25 julio 1822; Tragedia para los serviles y sai-

nete para los liberales o sea la Regencia de

la Seo de Urgel, 11 octubre 1822; Milans en la

villa de Pineda, 21 octubre 1822, bilingüe. Los

milicianos de Porrera o Numancia en Ca-

taluña, 7 noviembre 1822, bilingüe; La toma de

Castell-follit por las armas nacionales, 14
noviembre 1822; El susto más grande de los

facciosos en la ciudad de Balaguer y fraile

Camaleón o entrada de las tropas nacionales,
25 noviembre 1822; La huida de la Regencia

de la Seo de Urgel y desgracias del padre

Llibori, 6 diciembre 1822; El general Mina en
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Artesa de Segre, 2 enero 1823; El modelo de la

libertad y horrible resistencia de la villa de

Sallent, 20 enero 1823; De lo perdido saca par-

tido o el general Manso en Mora de Ebro, 6
febrero 1823, bilingüe; El sitio y toma de los

fuertes de la Seo de Urgel por el valiente gene-

ral Mina, 22 febrero 1823; La brillante sorpre-

sa que hizo el valiente general Milans a los

facciosos situados en la villa de Vergés, 5 abril
1823, bilingüe; Los franceses del año 23 en

Cataluña, 15 mayo 1823, bilingüe, La heroína

de Barcelona, 22 mayo 1823, bilingüe; El po-

der de la superstición o muerte del faccioso

Miralles, 9 junio 1823, bilingüe; La inquisición

de Balaguer destruida por las armas nacio-

nales, 30 junio 1823; El traidor Queralt en su

desgraciado gobierno de Mataró, 18 agosto
1823; Los franceses en el pueblo de Gracia,

llano de Barcelona, 25 agosto 1823, bilingüe;
La prisión y muerte del faccioso Matagats, 22
septiembre 1823; Una aventura frailesca por

las armas nacionales cerca del puerto de

Cabrianas, 6 octubre 1823, bilingüe. Algunas de
estas obras se representaron también en Madrid.
Después de 1823 desaparece de Barcelona, en
una tournée por España, pues la especie de que
estuvo preso en la ciudadela de Barcelona de
1824 a 1827 no está confirmada. Reaparece en la
ciudad condal después de la amnistía de 1832, y
se le encuentra dando a la escena obras anticar-
listas: Los voluntarios de Isabel II en el pueblo

de Ulceda; L’hermano Bunyol, bilingüe; y El

pare Carnot a Guimerà, bilingüe. Publica tam-
bién las décimas A la proclamación de nuestra

tierna reina de España doña María Isabel II,
Barcelona, 1833. Y las obras El expatriado en

su patria, Barcelona, 1833, bilingüe; La calum-

nia descubierta o An Batista y la Carmeta,
Barcelona, 1833, bilingüe; La vuelta del faccio-

so, Barcelona, 1833; El despensero o el hijo del

coronel, Barcelona, 1834; Don Quijote y

Sancho Panza en el castillo del Duque, Bar-
celona, 1835; Bertoldo y Bertoldino, Barcelona,
1835; y las décimas A la facción de Carnicer,
Barcelona, s. a. Parece que tomó parte, o fue
implicado, en la matanza de frailes y quema de
conventos de Barcelona, julio 1835, lo que le
obligó a marchar a América, dando representa-
ciones en Venezuela, Cuba y Colombia, y falle-
ciendo a consecuencia del naufragio de la goleta
Afortunada. Además de las obras citadas, como

poeta se recuerda su Sermó de les modes, ya
citado (vuelto a publicar en una colección popu-
lar, Barcelona, s. a.); su Sermó en vers; y su
Sermó de la murmuració; y el sainete El sarau

de la Patacada. Molins cita además como obras
suyas las comedias Las niñeces del beato

Miguel de los Santos; y Lo Sr. Ambros de

Bañolas o aviso a los indiferentes; El gall

robat en la nit de Nadal, representada en
Barcelona en 1839; y todavía El sargento Marco

Bomba; Lo jayo de Reus; La flauta mágica o

sea el borrico bailarín; El antropófago; La

unción o la tía secallona en las fiestas de

Barcelona, bilingüe; Lo arcalde sabater, entre-

més para sombras chinescas. Es escritor real-
mente importante, sobre el que todavía habrá
que trabajar. En 1855 se publicó una colección
de Obras poéticas; poesías dramáticas, y poste-
riormente se han hecho algunas pequeñas anto-
logías. (Diario de Barcelona, cit.; Gil Novales
1975b; Molins 1889; Larraz 1988; Palau y Dulcet
1948; Robreño 1862, 1918 y 1965; Páez 1981)

Roca, Agustín. Impresor de Palma de Mallorca,
1813; librero e impresor de Barcelona, 1817-
1820. 

Roca, fray Carlos. Lector en el convento de
observantes de San Francisco de Cádiz, socio
honorario de la Sociedad Económica de Cádiz,
28 octubre 1819. (Acta 1830b)

Roca, conde de la. Cf. Vera y Aragón, Vicente María.

Roca, duque consorte de la. Cf. Alcázar Venero,
Juan Gualberto del.

Roca, II duquesa de la. Cf. Vera de Aragón y Nin,
María Teresa de.

Roca, Manuel (Chirivella, Valencia, ? - La Jana y
Traiguera, Castellón, 3 noviembre 1810). Hijo de
Vicente Roca. Soldado del regimiento de Dra-
gones del Rey, que después de haber matado a
tres enemigos con su lanza, murió de un balazo
en la acción de la Jana y Traiguera. (Gazeta de

la Junta Superior de Gobierno de Valencia,
25 diciembre 1810)

Roca, Manuel. Alguacil de Tarragona bajo la ocu-
pación francesa, al que el gobernador militar

Roca, Agustín
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patriota Timoteo Roch dio una casa del común,
lo que fue muy censurado. (Diario de la Tarde,
9 y 10 marzo 1814, citado por su reproducción
en Diario de Barcelona, 22 marzo 1814)

Roca, Manuel (? - ?, mayo 1846). Director de
Pintura de la Academia de Nobles Artes de Cá-
diz, miembro de la Sociedad Económica de Cádiz,
10 julio 1817. Autor del cuadro Alegoría del

levantamiento de España en 1808 y de una
composición alegórica para el catafalco de la rei-
na María Isabel de Braganza, pintada en 1819.
(Acta 1830b; Ossorio y Bernard 1975)

Roca, Mariano. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. 

Roca, marqués de la. Cf. Juez Sarmiento, José. 

Roca, Narcisa (Gerona, ? - ?). Amiga de Pedro
Coret en Barcelona, en cuya casa guardaba éste
el arsénico y los disfraces que necesitaba.
Implicada en la conspiración de los venenos, fue
mandada detener el 30 de noviembre de 1812
por orden de Decaen, para que fuese juzgada por
una comisión militar (Diario de Barcelona, 3
diciembre 1812; Mercader 1949; Reig y Vilardell
1898, dietario para el año 1812). La sentencia del
21 de mayo de 1821 le condenó a seguir deteni-
do hasta la total pacificación de Cataluña.
(Diario de Barcelona, 22 mayo 1813)

Roca, Pedro. Brigadier, 1802; teniente general,
1809-1822. En su casa de Valencia se tuvo el 6 de
julio de 1811 el consejo de guerra contra el tenien-
te coronel Bartolomé Obeso, en el que éste fue
absuelto (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 16 agosto 1811). Gran cruz
de San Hermenegildo, 1817.

Roca, Pedro (Caudiel, Castellón, 1744 - Madrid,
1826). Sacerdote jesuita, catedrático de Retórica
y Griego en los Estudios de San Isidro, 1815-
1820, y de nuevo de Griego en 1825. Había sido
de los expulsados de España y de Nápoles.
Autor de Ad instauranda Artium studia

Collegii Imperialis Matritensis S.J.adhortatio

ad studiosos adolescentes, Madrid, 1816; In

Studiorum instauratione Collegii Imperia-

lis Matritensis S. J. Oratio de praestantia lin-

guae graeca, Madrid, 1817; Pro lingua latina,

Madrid, 1818; Oratio de laudibus linguae lati-

nae, Madrid, 1819. (Simón Díaz 1959; Palau y
Dulcet)

Roca, Salvador. Visitador eclesiástico de Madrid,
miembro de la Junta Suprema de Caridad, 1819-
1821. 

Roca, Vicente. Presentó un memorial en la
sesión de la Junta de Valencia del 18 de diciem-
bre de 1810, en el que pide algún socorro en pre-
mio de los servicios de su hijo Manuel, muerto en
combate. La junta acordó gratificarlo con 500 rea-
les, el vocal Pascual Merita ofreció 100, el arzo-
bispo 300 y otros 100 el paborde Joaquín Mas. El
comandante general Luis Bassecourt entendió
que el premio tenía que ser espiritual: dos
ejemplares de la Gazeta de la Junta Superior

de Gobierno de Valencia, con los méritos de
Manuel, enviados para su lectura pública en
Chirivella, y para que fuesen guardados después
en los archivos del Ayuntamiento y de iglesia,
para perpetuar el honor de la familia y del vecinda-
rio. (Gazeta de la Junta Superior de Gobierno

de Valencia, 25 diciembre 1810)

Roca y Arredondo, Francisco de la. Intendente
de ejército, 1815-1823.

Roca y Bayot, Antonio (Benicarló, Castellón, ? -
?). Alcalde mayor de Tobarra (Albacete), 1817-
1820.

Roca Blasi, Juan (Seo de Urgel, 1792 - ?). Nego-
ciante, proveedor del ejército realista en 1823.
Hecho prisionero en la Seo, 1823. En diciembre
de 1824 viaja a París. (AN, F7, 11994)

Roca y Castellví, Joaquín, IX conde de Buñol. Hijo
de Salvador Roca Pertusa, IV marqués de Malferit,
y de Rafaela de Castellví y Ferrer. Se casó en 1794
con María Joaquina de Lalaing y de la Cerda, con-
desa de Lalaing, dama de María Luisa. Segundo
comandante del escuadrón de Caballería de la
afrancesada Guardia Cívica de Valencia (Gazeta

de Valencia, 17 julio 1812). Fue copresidente con
el conde de Parcent de la delegación valenciana
que el 19 de julio de 1812 visitó en Madrid a José I,
lo que le valió ser promovido a caballero de la
Orden Real de España, 19 julio 1812 (Gazeta de

Madrid del 22). (Ceballos-Escalera 1997)
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Roca y Cornet, Joaquín (Barcelona, 1804 -
Barcelona, 10 enero 1873). Tradujo El templo de

Gnido de Montesquieu, con el seudónimo de
Cándido Amador, Madrid, 1821. Hacia 1829
comenzó a insertar sus poesías en el Diario de

Barcelona. Publicó Juicio crítico de don

Leandro Fernández de Moratín, como autor
cómico, Barcelona, 1833. Censor regio de Bar-
celona, agosto 1834 - febrero 1835. Defendió la
religión y la bien entendida civilización en la re-
vista La Religión, Barcelona, 1837-1841, que él
mismo había fundado, junto con Balmes. Nu-
merario de la Academia de Buenas Letras de
Barcelona, 1837, leyó en ella la Importancia

moral, literaria y económica de una colec-

ción escogida de los autores más célebres de

la docta antigüedad traducidos en nuestro

idioma, 1840; y Sobre la pena capital origen

del derecho de castigar, 1841. Colaboró en La

civilización, Barcelona, 1841-1843 (dirigida por
Balmes); es autor de la parte en verso del
Compendio de la historia de España, de José
Pinos, Barcelona, 1841; y de Conversión de un

israelita, Barcelona, 1842; Devoción al Sagrado

Corazón de Jesús, Barcelona, 1842; Nuevo septe-

nario de los Dolores de María, Barcelona, 1843.
Director de la Biblioteca Pública, 1844; autor de El

padre de familia, Barcelona, 1845; Manual com-

pleto del cristiano, Barcelona, 1846; Las mujeres

de la Biblia, Barcelona, 1846; Ensayo crítico

sobre las lecturas de la época en la parte filosó-

fica y social, Barcelona, 1847; Reglas sencillas de

cortesía... para los niños, Barcelona, 1848; La

última noche de Babilonia, Barcelona, 1848;
Manual de historia moderna, Barcelona, 1849;
Una palabra sobre el doctor don Jaime

Balmes, Barcelona, 1849; Mujeres de la Biblia,
Madrid-Barcelona, Llorens Hnos., 1850, 2 vols.;
y varios otros títulos edificantes. Tradujo de
Auguste Nicolas: Del protestantismo y de to-

das las herejías en su relación con el so-

cialismo. Precedido del examen de un

escrito del Sr. Guizot, Barcelona, 1853; y del
barón de Gérando: La moral en acción,
Madrid, 1857. También fue redactor o incluso
director de La Esperanza, periódico monár-
quico carlista de Madrid, ignoro los años de su
colaboración. Utilizó el seudónimo de Inarco

Cortejano. Entre sus producciones se cita
Puig, sin fecha; Antídoto, traducida del latín;
Historia de los hechos y doctrina de Ntro. Sr.

Jesucristo; y La esperanza del cristiano.
(Torres Amat 1836; Corminas 1849; Palau y Dul-
cet 1948; Enciclopedia Catalana 1981; Ossorio y
Bernard 1975; Puig 1927; cat. 76 Farré, marzo
2007)

Roca Huertas, Antonio. Alcalde mayor y tenien-
te corregidor de Valencia, 4 mayo 1808. Alcalde
mayor de Murcia, uno de los responsables de los
sucesos de 26 de diciembre de 1808, por los que
fue reducido a prisión, pero liberado ya en 1809.
(Diario de Valencia, nº 29, 9 mayo 1808; AHN,
Estado, leg. 31 H, doc. 194)

Roca Pertusa Malferit Milán de Aragón, Salvador,

IV marqués de Malferit. Gran cruz de Carlos III,
1816. Figura hasta 1819. Grande desde 1803.
(Catálogo Títulos 1951; Índice Nobiliario 1955)

Roca i Rovira, Ramón (Sant Martí de Sesgaioles,
Barcelona, 1793 - ?). Entre 1803 y 1810 estudió
tres años de Filosofía y cuatro de Teología en la
Universidad de Cervera. La universidad cerró al
comenzar la Guerra de la Independencia, y Roca
se hizo guerrillero, y se trasladó a Vich. Muy
pronto alcanzó interinamente el grado de tenien-
te, por nombramiento de Luis Lacy, Vich, 8
febrero 1812. El 26 de mayo de 1812 fue enviado
a Lérida, para entrevistarse con el general
Henriut, a fin de lograr un cambio de prisioneros
y el reconocimiento de los guerrilleros como sol-
dados del ejército. Terminada la Guerra de la
Independencia, volvió a Vich para terminar sus
estudios eclesiásticos. Presbítero en 1819, fue
destinado a Igualada. En 1820 fue liberal, por lo
que años después fue perseguido. Se dijo que era
socio y orador frecuente en la Junta Patriótica de
Igualada. Se dijo también que se había hecho
comunero. Fue capellán castrense del ejército
constitucional en Cervera, Tárrega y Lérida. Al
acercarse las tropas francesas, en julio de 1823,
salió de Igualada, y se dirigió a Tárrega, en don-
de estuvo sólo una noche, dirigiéndose a con-
tinuación a Lérida. En 1824 fue detenido y
encarcelado en el convento de carmelitas descal-
zos de Vich. Se le formó causa por los dos delitos
de miembro de una sociedad secreta y orador en
una junta patriótica. El 25 de agosto de 1825 se
le consideró incluido en el decreto de amnistía
de 1 de agosto de 1824, por lo que se ordenó su
puesta en libertad, previo pago de una fianza de

Roca y Cornet, Joaquín
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50 libras. Salió del convento pero quedó recluido
en su casa. Todavía en 1829 se pidió el levanta-
miento de la fianza. El 12 de mayo de 1835 se le
devolvieron las licencias para celebrar misa, y ya
en 1840 se le consideró héroe de la libertad. Fue
canónigo de la catedral de Vic, y fundó en su
pueblo una causa pía en favor de estudiantes de
su linaje, de la que se tienen datos hasta, por lo
menos, 1867. (Coberó 1997)

Roca de Togores, Juan. Firma el parte de la
comisión del partido de Orihuela, 20 agosto
1811, dirigido a la Junta de Valencia, sobre la
situación militar en el momento. (Gazeta de la

Junta Superior del Reino de Valencia, 27
agosto 1811)

Roca de Togores y Valcárcel, Luis Manuel, II con-

de de Pinohermoso (Orihuela, 8 junio 1774 - ?, 8
junio 1828). Cadete de Guardias Españolas, 14
enero 1791, participó en la guerra del Rosellón,
1793-1795, en la que ascendió a alférez, 2 julio
1794, retirándose a finales del año siguiente con
uso de uniforme. Sucedió a su padre el 13 de
septiembre de 1794. En 1808 organizó un regi-
miento con los paisanos de Orihuela, del que fue
nombrado coronel. Brigadier, 23 agosto 1808, se
retiró por enfermo en noviembre de 1809, yén-
dose a vivir a Orihuela. Después se trasladó a
Albacete, ciudad de la que fue comandante mili-
tar, 1816-1822. Dimitió en este año, pasando de
gobernador a Alicante. El 7 de julio de 1822 des-
tituyó a Manuel Febrer de la Torre, pero éste se
anticipó, quedándose con el mando. Estaba casa-
do con María Francisca Carrasco y Arce, VI con-
desa de Villa Leal, cuyo título usaba. Pertenecía
a la Real Academia Valenciana. (Carrasco y Sayz
1901; AGMS, expte. Febrer; Santa Cruz 1944)

Roca de Togores y Valcárcel, María Piedad

(Benejúzar, Alicante, ? - Madrid, 17 enero 1830).
Hija del primer conde de Pinohermoso y de María
Antonia de la Portería Valcárcel y Pío de Saboya,
duquesa de Frías por su matrimonio el 2 de junio
de 1811 con Bernardino Fernández de Velasco,
quien ya era viudo de una hija del marqués de
Santa Cruz. También duquesa de Uceda y mar-
quesa de Villena. A su muerte se publicó una coro-
na fúnebre, Madrid, 1830, con composiciones de
los mejores ingenios del momento, y entre ellos su
marido. (Ezquerra del Bayo 1924; Páez 1966)

Rocaberti y Cotoner, Juana, IX condesa de Pe-

ralada, condesa de Zavellá, marquesa de Angle-

sola (? - Peralada, Gerona, 17 agosto 1862).
Heredó el título de Peralada de su tío Fernando
Basilio Boxadors el 29 de enero de 1801. Se casó
con Antonio María Dameto y Crespi de Valldau-
ra. (Santa Cruz 1944)

Rocabruna, Gaspar de. Brigadier de Infantería,
1814; comandante del batallón de Guardias
Españolas, 1819-1822; mariscal de campo, 1824-
1843.

Rocafort, Vicente. Coronel comandante de las
compañías de Inválidos Inhábiles de Játiva,
1819-1823.

Rocafull, Juan Bautista. Eclesiástico, vocal de la
Junta de Lorca, 1809. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 7)

Rocafull y Vera, José María. Aristócrata, vocal de
la Junta de Lorca, nombrado jefe principal de la
defensa de la ciudad, 1809. Vocal de la Junta de
Murcia en enero de 1810. Comandante de la
Milicia Honrada de Lorca, de Infantería, alcaide
por S. M. de la cárcel de Murcia, con jurisdicción
privativa, diputado por Murcia a las Cortes de
Cádiz, elegido el 12 de febrero de 1810, juró el 25
de octubre de 1810. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 7;
Gazeta de Valencia, 26 enero 1810; Guía
Política 1812; Calvo Marcos 1883; Moya 1912)

Rocatallada, Jerónimo. Vecino de Hecho (Hues-
ca), que en 1808 organizó la defensa del valle de
Ansó (Huesca) contra los franceses, pero al año
siguiente cambió de idea y, en unión con los
también vecinos de Hecho Domingo Brun y Cle-
mente Lapetra, organizó una compañía de rene-
gados. A los tres se les atribuyen una serie de
asesinatos, incluso de mujeres y niños, que habrá
que poner en la cuenta de la leyenda patriótica.
En agosto de 1809 se presentaron en Tortosa, y
luego volvieron a Zaragoza, a fin de referir lo que
habían observado. (Rodríguez-Solís 1895)

Rocca, Albert Jean Michel (?, 1788 - ?, enero
1818). De origen suizo italiano, oficial de
Húsares en el ejército francés y caballero de la
Legión de Honor, se halló en la Guerra de la In-
dependencia, 1808-1809. A consecuencia de las
heridas recibidas, abandonó el ejército. Fue
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amante primero y a continuación segundo mari-
do de Mme. Staël en 1811, a la que ayudó a huir
a Londres, vía Estocolmo, a raíz del intento de
publicación y secuestro del libro De l’Allemagne

en octubre de 1810, seguida de la expulsión de la
autora, por orden de Fouchet. Rocca fue autor
de Mémoires sur la guerre des Français en

Espagne, Paris, 1814, publicadas durante la pri-
mera Restauración. Traducidas al inglés, 1815, al
italiano y al español, 1816. Tuvo nuevas edicio-
nes y traducciones, al español y al alemán, 1908.
Pierre-Louis Bouvier lo retrató con el uniforme
de subteniente de Húsares, junto a su caballo
Sultán. El cuadro se encuentra en el castillo de
Coppet. (Palau y Dulcet 1948; Sandler Collection
1996; cat. 67 Hesperia, 2006)

Roccavilla, Michele (Sanfront, Saluzzo, Italia, 26
junio 1787 - ?). Hijo de Giovanni Battista Roccavilla
y de Caterina Rebuffo. Durante el período napo-
leónico sirvió en el ejército francés, del que pasó
al sardo como subteniente, 4 noviembre 1814,
ascendiendo a teniente el 21 de julio de 1815,
pasando con el mismo grado el 24 de noviembre
de 1815 a la brigada de Génova. Tomó parte en el
movimiento de 1821. La Junta le ascendió a capi-
tán, 3 abril 1821. Luego desapareció: el Gobierno
real le declaró desertor. Emigró a España, siendo
uno de los italianos que combatió en Madrid el
7 de julio de 1822. Hecho prisionero por los
franceses, lo llevaron al depósito de Cher, en
Francia. En 1825 se encontraba en Esmirna.
Entró en el ejército griego, que luchaba por la
independencioa del país, y murió en combate.
(Pieri 1962; Dizionario Piemontesi 1982)

Roces Lamuño, Alejandro (? - Oviedo, 1823).
Bachiller en Sagrados Cánones, realista, fue
ahorcado. 

Roces Lamuño, Pablo (San Andrés de Linares,
Asturias, 2 octubre 1771 - ?). Estudió Filosofía y
Teología en la Universidad de Oviedo, alcanzan-
do el grado de bachiller en Teología, junio 1792,
y los de licenciado y doctor, 18 junio y 12 julio
1794. Profesor auxiliar, ganó el 2 de marzo de
1796 una cátedra en la Facultad de Filosofía,
pero prefirió regentar la parroquia de Santa
María de los Cuquillos, 1797-1803, y la de San
Félix de Lugones, 1803. Canónigo magistral de
Oviedo, 1812. Al triunfar la revolución de 1820,

emprendió fiera lucha contra todo lo que signifi-
case tolerancia y liberalismo, siendo varias veces
rector de la universidad de 1823 a 1833.
Escribió Bosquejo de la carta pastoral expe-

dida por los gobernadores y vicarios gene-

rales del obispado de Oviedo, en 20 de agosto
de 1822, Oviedo, 1823; y Sentimientos de un

católico, apostólico y romano contra el irri-

sorio, cismático y escandaloso oficio dirigi-

do al cabildo de Oviedo en 30 de septiembre

de 1821, por el jefe político de Asturias,
Oviedo, 1824. (Suárez 1936)

Roch, Santiago. Francés, casado con Justa
(¿Alera?). En 1809 se le abrió causa y se ordenó
su búsqueda y el examen de sus papeles, además
de la toma de conocimiento de su conducta polí-
tica. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 237)

Roch, Timoteo. Capitán de fragata, que el 13 de
enero de 1809 fue nombrado comandante interi-
no de Ingenieros en El Ferrol, para organizar la
defensa de la plaza, aunque hubo ciertas dificul-
tades en la transmisión de las órdenes compe-
tentes. Gobernador militar de Tarragona que en
septiembre de 1813 puso en el cepo al procura-
dor síndico primero Vicente Ferrer, después de
llenarlo de improperios y de «rempujones» en la
escalera de su casa; metió en prisión a los algua-
ciles municipales; dio una casa del común a
Manuel Roca, alguacil que había sido con los
franceses: se apoderó del almodín, sin previo
permiso del alcalde constitucional. Acaso por ser
él, más que por la acción, se vio mal que entrega-
se mil reales, procedentes de bailes públicos,
para vendajes, hilas y demás del ejército (Diario

de Juan Verdades, 29 enero 1814). El 8 de mar-
zo de 1814 metió en la cárcel a dos dependientes
de la imprenta, por haber publicado en el Dia-

rio de Tarragona un bando del general Copons,
del que él había encargado 60 ejemplares, por
entender que la publicación de los documentos
militares era competencia exclusiva suya. Quien
se firma «El Jeremías de la Constitución» le acu-
sa el 10 de marzo de repetidas infracciones de
Constitución. Pronunció un discurso al tiempo
de ofrecer a Fernando VII las llaves de Tarra-
gona, publicado en la Gazeta de Murcia, 12 abril
1814. (Moya 1912; Diario de Juan Verdades,
cit.; Diario de Barcelona, 22 marzo 1814; Ga-

zeta de Murcia, cit.)

Roccavilla, Michele

2618



Rocha, Francisco. Arquitecto, director de la Aca-
demia de San Carlos, vocal de la Junta de Sani-
dad de Zaragoza, 1 octubre 1808. (Gazeta de

Zaragoza, 1 octubre 1808)

Rocha, Manuel de la. Portugués residente en
Villagarcía de Arosa (Pontevedra), propuesto
en 1821 para vicecónsul de Inglaterra en Carril
(Pontevedra).

Rocha, Ramón de la. Brigadier de Ingenieros,
1809, casado con María Candelaria Dugui. Fue
llevado prisionero a Francia. Director-subinspec-
tor de Ingenieros, 1820-1823 (excedente en 1820);
director del establecimiento del cuerpo de
Zapadores en Alcalá de Henares, 1821-1823;
mariscal de campo, 1826-1827. (AHN, Estado,
leg. 44 B)

Rocha Loureiro, Joâo Bernardo da (Gouveia,
Guarda, 24 noviembre 1778 - Lisboa, 20 febrero
1853). Hijo del bachiller Joâo Marques da Rocha,
natural de Gouveia, y de Eugénia Bernarda de
Loureiro e Alencastre, nacida en Viseu, ambos
pertenecientes a familias de la Alta Beira, con
medios suficientes para que los varones hubie-
sen concurrido a las aulas de Coimbra. João
Bernardo estudió en su villa natal, y latinidad en
Viseu. Allí pudo leer el Essai sur le Despotisme,
de Mirabeau; y algo de Hume, lo cual indica que
a pesar de todas las dificultades las nuevas ideas
estaban penetrando en Portugal. El 2 de octubre
de 1800 se inscribió en la Facultad de Derecho de
Coimbra, regida entonces por los Nuevos Es-
tatutos del marqués de Pombal (1772), que tam-
bién permitían cierta apertura. El 17 de julio de
1804 se graduó de bachiller, título revalidado al
año siguiente, según la costumbre. Rocha llegó a
Lisboa a mediados de 1805, con idea de ejercer
la abogacía. Dos años después consiguió entrar
de pasante de Joaquim José da Costa e Simas,
quien era sin duda uno de los mejores abogados
de Lisboa. Costa e Simas fue no sólo su jefe, sino
su protector y orientador, ya que se trataba de
un representante de la burguesía urbana, que
muy pronto será considerado liberal. Rocha no
sólo trabajó en su bufete, sino que se relacionó
con toda clase de bohemios, escritores y simple-
mente díscolos. Uno de ellos fue Nuno Alvares
Pereira Pato Moniz, con el que entabló una gran
amistad. Rico e instruido, perseguido a veces por

la Inquisición por su supuesta impiedad, Pato
Moniz, tres años más joven que Rocha, era gran
admirador del poeta Bocage, quien será perse-
guido por masón. La lucha de ideas, contra los
tradicionalistas, se complica por la primera in-
vasión francesa en 1807, la de Junot. Ideoló-
gicamente los aperturistas se sentían próximos
a las ideas francesas, hasta el punto de que
muchos de ellos van a ser considerados colabo-
racionistas (en portugués se decía partidistas).

Pero con la crisis económica originada por el
cierre de los puertos y la huida a Brasil de la
familia real, el pueblo es ferozmente antifrancés.
A ello ayuda Junot, que muy lejos de pensar en
veleidades revolucionarias, quiere asentar su
dominio, apoyándose en las clases feudales del
país. Aspirando por otra parte a que Portugal sea
suyo, trata de convencer a Napoleón para que
abandone el plan de división de Portugal en tres
Estados, el pactado con Godoy, y se hace cam-
peón de la unidad. Esto podría ser atractivo para
el patriotismo portugués, pero Junot no supo
hacer nada, aparte de abrir las cárceles de la
Inquisición. Los liberales querían Cortes; nada
más lejos de la política de Junot, que sólo pensa-
ba en el orden, por miedo al populacho, y en su
propio poder. La situación en Portugal se ve ade-
más radicalmente afectada por la sublevación
española, que perjudica a los franceses y ofrece
a los portugueses un modelo y acaso la posibili-
dad de colaboración en su política inmediata. La
segunda invasión francesa, la de Soult, empieza
el 12 de marzo de 1809. La Regencia portuguesa
comprende que para combatir la propaganda
enemiga ya no basta un solo periódico para todo
el país, la Gazeta de Lisboa, sino que hay que
abrir la mano en esta materia. Empieza Luis de
Sequeira Oliva, con su Telegrafo portuguez ou

gazeta anti-franzesa, que interrumpe su publi-
cación el 15 de junio de 1809. Rocha y Pato Moniz
aprovechan la ocasión para lanzar el 3 de julio de
1809 O Correio da Peninsula ou Novo Te-

legrafo, en el que no se limitan a la propaganda
patriótica, sino que introducen un discurso polí-
tico, en el que abordan los principales puntos de
la ideología liberal. Así, el Correio da Peninsu-

la es considerado unánimemente el primer
periódico liberal portugués. Esta actitud es com-
batida con fuerza por los representantes de las
ideas contrarias, en unas terribles polémicas, en
las que se mezclan las cuestiones políticas con
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las literarias, y aun históricas, por el recurso al
sebastianismo. No voy a entrar en estas discu-
siones. Sólo diré que Rocha y Pato Moniz son
autores de Justa impugnaççao do celebre sylo-

gismo que apoiou o livro intitulado «Os

Sebastianistas»; y de Refutaçâo analytica do

folheto que escreveu o reverendo padre José

Agostinho de Macedo, intitulado «Os Sebas-

tianistas», ambos en Lisboa, 1810. Macedo, tra-
ductor del abate Barruel, es su gran enemigo. El
Correio da Peninsula fue prohibido, Pato
Moniz prácticamente se arruinó con la empresa
de publicarlo, el abogado Costa e Simas es arres-
tado. Rocha ya nada puede hacer en su país, y en
marzo de 1813 se embarca para Inglaterra. Desde
1808 Hipólito da Costa publicaba en Londres el
Correio braziliense. El embajador de Portugal,
conde de Funchal, muy soliviantado por seme-
jante novedad, como no podía impedir su salida,
dispuso la creación de un periódico contrario, el
Investigador Portuguez em Inglaterra, men-
sual, julio 1811; Hipólito da Costa ayudó a Rocha
a resolver una serie de problemas legales, y así
pudo publicar el semanario Espelho politico e

moral, cuyo primer número apareció el 4 de
mayo de 1813. Funchal se mostró mucho más
preocupado con el Espelho, destinado por su
autor a Portugal, que con el Correio, pensado
para el Brasil. Cuando en el nº 4, 25 mayo 1813,
del Espelho insertó Rocha el artículo Reflexôes

sobre as Cortes de Espanha, en el que las pro-
ponía como ejemplo, lo mismo que a la Cons-
titución de Cádiz, Funchal quiso intervenir, sin
conseguir nada. El semanario siguió hasta el 1 de
febrero de 1814, cuando por razones económicas
decidió sustituirlo por un periódico mensual, O
Portuguez ou Mercurio Politico, Commercial

e Literario, 30 abril 1814 - febrero 1822. Las cir-
cunstancias habían cambiado mucho con respec-
to al período anterior. Rocha, muy atacado
siempre, se preocupa de la educación política de
los portugueses, haciendo continuas referencias
a la situación española. No cree que una revolu-
ción sea posible por ahora en Portugal como lo
fue en España en 1820. Sin embargo, también
hubo una revolución portuguesa de 1820, y esto
le valió ser nombrado el 8 de noviembre de 1821
primer agregado a la Embajada portuguesa en
Madrid. En su periódico Rocha denuncia a los
agentes de la Santa Alianza, que trataban de aca-
bar con la libertad española: el conde de

Ernat, ministro de Dinamarca, el de Lagarde,
de Francia, que gastaba muchísimo dinero en ali-
mentar la corrupción, y el portugués Joaquim
Severino Gomes, del que dice que es el alma del
partido servil. El 27 de abril de 1822 fue nombra-
do cronista del reino, y el 18 de noviembre de
1822 fue elegido diputado a las Cortes portugue-
sas. Uno y otro cargo le obligaron a dejar España,
y tras la contrarrevolución de 1823, se exilió de
nuevo en Londres. Con la ayuda de los comer-
ciantes portugueses establecidos en Inglaterra
vuelve a publicar O Portuguez. Esta nueva eta-
pa va a durar hasta 1826, año en que desaparece
el periódico tras la muerte de Juan VI, y la pro-
mulgación de la Carta Constitucional por su hijo
don Pedro. Muchos emigrados vuelven a Portugal,
incluso muchos de los considerados liberales
radicales que pactan. Sólo Rocha queda firme en
sus principios. Además de esta circunstancia
política, un jurado inglés le condena en noviem-
bre de 1826 por haber difamado en su periódico
al duque de Palmela, o así se dice, sin que valgan
explicaciones. Rocha sigue en Londres, siempre
muy en contacto con los emigrados españoles,
atacando oportunamente la usurpación de don
Miguel, y aproximándose a los partidarios de la
reina, con vistas al restablecimiento de la libertad
en Portugal. Vuelve a Lisboa en 1835, recupera el
cargo de cronista el 5 de mayo de 1835, es elegi-
do de nuevo diputado, pero su independencia y
su lógica al servicio de la causa popular en el
Septembrismo, 1836, le origina muchísimos ata-
ques, y una inevitable preterición. Publica
Apología do Cronista do Reino..., Coimbra, 8
diciembre 1838, con noticias sobre su vida, sus
servicios a la causa de la libertad y sobre su
periódico londinense. Aunque no hay amenazas
concretas contra él, decide marcharse a España,
mientras la prensa conservadora agita, a su
propósito, el fantasma de la Unión Ibérica.
Rocha, apenas llegado a Cádiz, lanza su nuevo
periódico: O Portuguez em Cádiz, Cádiz,
Tipografía de don Manuel González, 1842, prólo-
go fechado a 3 de octubre. No hubo nuevos
números, acaso porque escasísimos ejemplares
del primero pudieron llegar a Portugal. Se sabe
que Rocha se trasladó a Madrid, en donde
Campuzano le ayudó con gran deferencia y amis-
tad (hubo varios personajes en este tiempo de
apellido Campuzano, por lo que no conociendo el
nombre de pila, no sabemos a cuál de ellos se
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refiere). También le ayudó el director general de
Artillería, Francisco Javier Azpiroz y Jalón, con-
de de Alpuente (1799-1858), de uno de cuyos
hijos fue preceptor. A la caída de Costa Cabral en
1851 Rocha volvió a Lisboa, publicó la Revista

de Portugal, 1851; y todavía una colección de
Amostras poéticas, 1852, y murió poco después
en la casa de la Rua Larga de Sâo Roque, en la
que había vivido los últimos meses. (Boisvert
1982; Tengarrinha 1989 y 2006; Sepúlveda 1924;
Pérez Vidal 1999)

Rocha de Mercado, Francisco. Socio de la Real
Academia Latina Matritense, que inserta un
«Aviso» en El Redactor General, 9 marzo 1812,
anunciando que en su casa de Soledad, nº 6,
Cádiz, ha abierto una cátedra de Gramática La-
tina, en la que sigue el arte de Heredia, más
sencillo a sus ojos que el de Nebrija. Termina la
enseñanza con retórica y poética. Cobra 40 rea-
les al mes, pero es «más equitativo» (sic) con los
hijos de militares y pobres. (El Redactor Ge-

neral, cit.)

Rocha y Peña, Manuel de la (Badajoz, 23 diciem-
bre 1778 - ?, 183[?]). De familia noble y rica,
estudió en el Seminario de Badajoz, y luego en
Salamanca y Alcalá de Henares, en donde cursó
Leyes y Cánones, desempeñando en la propia
universidad tareas docentes en Instituciones
Canónicas y Jurisprudencia. En 1797 se ordenó
de prima tonsura, y en 1798, ya licenciado en Cá-
nones y habiendo ejercido como abogado en Al-
calá, obtiene la vacante de racionero de la iglesia
de Badajoz, 17 noviembre 1809. Dimitió a princi-
pios de 1810. Llegó a ser director de la Sociedad
Económica de Amigos del País de Badajoz. Poeta
bucólico, colaborador de la Miscelánea, Madrid,
1819-1821, con el seudónimo de un pastor, y del
Semanario Patriótico de la Provincia de

Extremadura, Badajoz, 1821-1822, del que se
sospecha que fue director. Sociedad Patriótica de
Badajoz, 12 junio - octubre 1820, en donde el 9
de julio pronunció un discurso, Badajoz, 1820.
Publicó Églogas del Pastor de Extremadura,
Badajoz, 1821 (prólogo transcrito íntegro por
Miguel Ángel Lama, 1996). Perseguido en 1823,
emigró a Portugal y a Francia, ignorándose la
fecha de su regreso y la de su fallecimiento.
(AHN, Estado, leg. 32, doc. 323; Rodríguez Mo-
ñino 1952; Lama 1996; Pulido 1989)

Roche. Apodo de un criado de los frailes de San
Pablo de Valladolid, que en enero de 1809, hallán-
dose Napoleón en la ciudad, asesinó a un solda-
do francés, arrojando después el cuerpo a una
noria. Juzgado y condenado, fue llevado a la
Plaza Mayor, junto con otros culpables de delitos
semejantes. Allí estaban ya preparadas las hor-
cas, pero en el último instante Napoleón le per-
donó. (Sánchez Fernández 2000)

Roche, Felipe. Coronel inglés, comisionado del
gobierno británico. Llegó el 17 de septiembre a
Medina de Rioseco, hospedándose en casa de
Santos de la Vega, regente de la Real Jurisdic-
ción, de quien pretendió la convocatoria de la
Junta de Armamento y Defensa. Pidió una rela-
ción circunstanciada de los acontecimientos y
desastres del 14 de julio, para los fines de su
comisión. Fue muy agasajado en el pueblo (Ga-

zeta de Madrid, 27 septiembre 1808). Mariscal
de campo al que el gobierno inglés autoriza para
que pague, arme y vista la división de su mando,
compuesta de 5.000 hombres, que se empleará
en la defensa de Alicante (Diario de Alicante, 7
febrero 1812; y Gazeta de Valencia, nº 19, 7 abril
1812). En 1813 dirigía el bloqueo de Sagunto.
Ante la noticia de que habían sido fusilados dos
prisioneros, que luego resultó incierta, dirige un
oficio de protesta al comandante francés, Puzol,
3 noviembre 1813 (publicado, con la respuesta, en
Gazeta de Murcia, 13 noviembre 1813). Te-
niente general en 1814. (Gazeta de Madrid, cit.;
Gazeta de Valencia, cit.; Gazeta de Murcia,
cit.; Diario de Alicante, cit.)

Rocío, Pío. Vecino de Ávila, afrancesado, que
tuvo que emigrar cuando el 27 de mayo de 1813
los franceses abandonaron la ciudad. (Sánchez
Albornoz 1911)

Roco Mazopagano, Miguel. Oficial de la Secre-
taría del Consejo Supremo de la Guerra, por el
ramo de Marina, 1820.

Roda. Escribano de Antequera, y luego coman-
dante, jefe de partida. En octubre de 1811, en las
inmediaciones de Málaga, cogió a un correo fran-
cés, que iba escoltado por diecisiete dragones.
Entre las cartas que traía había una de Napoleón
a Soult, sobre los peligros que corría Francia con
tanta abundancia de sublevaciones. Parece una
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especie inventada. (Gazeta de la Junta Supe-

rior del Reino de Valencia, 4 octubre 1811)

Roda, Pedro. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo 1820; secretario cuarto, 20 mayo - 25 sep-
tiembre 1820. Consta que es oficial del ejército.
Teniente del regimiento de Infantería de la
Reina, implicado en las conspiraciones de 1831,
pero absuelto. (Colección Causas 1865, IV, p. 216,
y V, p. 328)

Roda, Pedro. Secretario de la Tertulia Patriótica
de Barcelona, 17 noviembre 1822. Probable-
mente el mismo que el anterior.

Roda, Tomás. Cura de Murtas (Granada), cuya
casa servía en 1810 como centro de cita de los
guerrilleros y militares patriotas. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 12 diciembre 1813)

Roda y Pamias, Ignacio Ramón de (Ontiñena,
Huesca, 17 octubre 1752 - ?, 4 enero 1823).
Presbítero. Estudió en la Universidad Sertoriana,
de Huesca, y en el Colegio de Santa María de la
Cruz de Valladolid, doctorándose en Teología por
la Universidad de Ávila. Canónigo en Roda y lue-
go en Santiago, diputado por Galicia a las Cortes
ordinarias de 1813-1814, uno de los persas, obis-
po de León, 19 diciembre 1814. El 2 de junio de
1816 denunció a Luis de Sosa como afecto a la
Constitución, asimilándolo a los que llama sus
amigos Rafael Daniel Sánchez, Juan López Cance-
lada, Gregorio Carreño y Juan Antonio Posse. Pablo
Angás y Castel escribió una biografía de Roda, San
Fernando, 1886, anunciada en catálogo 64, Hes-
peria, 2005. (Tiberi 1976; Hierarchia Católica 1968;
ARC, Pleitos Criminales, C-266-3; cat. Hesperia,
cit.; Lista Diputados 1813)

Roda y Roda, Manuel (Turón, Granada, ? - ?).
Procurador síndico del Ayuntamiento de Ma-
drid, 1822; oficial tercero de la Secretaría de Go-
bernación, 1823; comunero antirrevolucionario
firmante del manifiesto de 28 de febrero de
1823. (Gil Novales 1975b)

Roda y Rodas, Manuel. Cf. Roda y Roda, Manuel. 

Rodado, Manuel. Capitán de fragata, capitán de
los tercios de El Ferrol, 1820-1821; capitán del
puerto de Mataró, 1822. Probablemente es el

mismo Rodado a quien la Sociedad Patriótica
de Barcelona da una comida, los días 3, 4 y 5 de
mayo de 1820, junto con Ulzurrun, Revello y Días
Morales.

Rodamilana, Ventura (Manresa, ? - ?). Vecino de
Cádiz, casado, administrador tesorero de Rentas
Reales en la Puerta de Tierra de Cádiz, citado en
relación con el expediente a Villel. (AHN, Estado,
leg. 6 A)

Rodas, Antonio María de. Alcalde mayor de Viso
del Alcor (Sevilla), 1817-1820. 

Rodas, Rafael de. Propietario de una fábrica de
jabón en Aranjuez, en contacto con Maclure en
1821-1822. Miembro de la Junta de Fomento de
la riqueza del reino, 5 enero 1824. Director de la
Caja de Ahorros de Madrid, 25 octubre 1838. (Gil
Novales 1979; Semanario Pintoresco Español,
18 noviembre 1838)

Ródenas, Benigno de. Comisario de Guerra,
1820-1823.

Ródenas, Máximo de. Oficial de la Secretaría de
Hacienda, 1815. Fiscal con voto del Tribunal del
Excusado. Consejero de S. M., su secretario con
ejercicio de decretos, consejero de Hacienda,
1819-1821; fiscal de la Comisaría General de
Cruzada, 1821-1823. 

Ródenas, Miguel. Vecino de Alicante, denuncia-
do en marzo de 1816 por proposiciones y uso de
libros prohibidos. La causa seguía pendiente el
18 de diciembre de 1819. Secretario de la So-
ciedad Patriótica de Amantes de la Constitución
de Alicante, 28 mayo 1820. Editor del Diario

Popular de Murcia, 1821-1822. Quizás redactor
del Censor Político y Literario de Murcia,
1821. El 11 de enero de 1822 sufrió un intento
de asesinato en las inmediaciones del convento
de San Francisco, extramuros de Orihuela: unos
serviles le atacaron con puñales y trabucos y le
dejaron por muerto. Una mujer le curó, le lleva-
ron a Monteagudo, y luego se ausentó, a tiempo
que llegaba auto de prisión contra él por los
sucesos de Murcia, diciembre 1821. Ródenas es
uno de los periodistas radicales del Trienio. (Gil
Novales 1975b; AHN, Inquisición, leg. 2880;
Viravens 1876)

Roda, Pedro
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Ródenas, Pascual Genaro. Comisario de Guerra,
oficial en la secretaría de la Junta Central, pues-
to para el que le designó la de Valencia (Gazeta

de Valencia, 19 agosto 1808). En octubre de
1808 fue nombrado secretario del Tribunal Ex-
traordinario de Vigilancia y Protección, pero no
pudo ocupar el puesto, que al fin recayó en
Antonio Fernández Santo Domingo. Ya en mayo
de 1809 estaba oficialmente en la Secretaría de
Estado y General de la Junta. Fue uno de los pre-
seleccionados para juzgar la causa del ex regen-
te Lardizábal (sesión de Cortes del 16 de octubre
de 1811). Intendente de provincia, 1815; en Soria,
1817-1819; en Salamanca, 1819-1820; intendente
de ejército en Andalucía (Sevilla), 1822; intenden-
te de provincia en Badajoz, 1823 (AHN, Estado,
leg. 29 A, doc. 1, leg. 29 E, docs. 79 y 80, y leg. 30
E, doc. 142). En su artículo de Sevilla, 30 abril
1822, revela la identidad de «Un verdadero mili-
tar» (Francisco González de la Peña), y justifica
con el extravío del expediente y la terrible esca-
sez de fondos que todavía no haya sido atendido
(Diario Gaditano, 3 mayo 1822). Anillero.
(Diario Gaditano, cit. y 22 mayo 1822; Gazeta

de Valencia, cit.; AHN, Estado, cit.)

Rodes, Francisco Andrés. Teniente de Cazadores
de la guarnición de Barcelona. Llega a Boulogne
el 13 de septiembre de 1824, procedente de Lon-
dres. (AN, F7, 11995)

Rodés, José (Barcelona, ? - ?). Pintor que se vio
implicado en 1812 en la llamada conspiración de
los venenos. (Diario de Barcelona, 3 diciembre
1812; Mercader 1949; Reig y Vilardell 1898, die-
tario para el año 1812)

Rodil. Comerciante de vinos. Vive en Sevilla,
detrás de la Audiencia. Dirige muchos grupos y
tiene muchas relaciones. (S. V. G, 20 abril 1831,
en Colección Causas 1865, V, p. 330)

Rodilla, Miguel. Ayudante de Fusileros, comisio-
nado de la Junta de Valencia en Ocaña, para
informar de los movimientos tanto de las tropas
francesas como de las españolas (Gazeta de Va-

lencia, 17 noviembre 1809). En febrero de 1810
seguía con la misma función en Alcaraz (Alba-
cete) y Villanueva de la Fuente (Ciudad Real)
(Gazeta Extraordinaria de Valencia, 27 febre-
ro 1810). Y en marzo de 1811, en San Clemente

(Cuenca). Parece ser uno de los que llaman
apostados. (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 2 abril 1811)

Rodis Domero, Baltasar. Miembro de la comisión
establecida para recibir y distribuir los auxilios a
los infelices de la ciudad de Manresa, firmante
del escrito de agradecimiento de 16 de abril de
1811 dirigido al comandante del tercer batallón
del regimiento de Infantería de línea de Almería,
por el donativo de 1.700 reales. (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, 30
abril 1811)

Rodó, Juan. Cura párroco, vocal por Villafranca
en la Junta de Tarragona, julio 1808. En 1809
solicitó otra pieza eclesiástica y ser nombrado
canónigo, alegando que se hallaba en la miseria,
al haber sido saqueada su casa y su parroquia.
(Bofarull 1886, I, p. 119; AHN, Estado, leg. 32,
doc. 324)

Rodó, fray Juan. Fraile organista principal del
monasterio de El Escorial, que elaboró un com-
pendio del arte de canto llano de fray Ignacio Ra-
moneda, Madrid, 1827. (Palau y Dulcet 1948)

Rodón. Llevado preso a Tarragona a comienzos
de 1811, según el Diario de Barcelona por
ladrón. (Diario de Barcelona, 29 enero 1811)

Rodón, Antonio. Alcalde de Barcelona, 1823, se dice
en una versión tendenciosa recogida por Montolíu
que el 10 de agosto de 1823 intentó huir de Bar-
celona en un velero, junto con Antonio Guillén de
Mazón, Ramón María Sala, Francisco Raull, del regi-
dor Novell, de Juan Roth y Miguel Comellas, lle-
vando consigo bastante dinero. Fueron apresados
por los franceses y llevados a Mataró, en donde se
les formó causa. Pero Moncey les protegió, y los
llevó consigo a Francia. El 24 de agosto de 1831
firma en Marsella el Avis et protestation en nom-
bre de la Junta Legal Patriótica y Suprema de la
Provincia de Cataluña, contra el empréstito que
habían pretendido imponer Antonio Baiges, An-
drés Borrego y Vicente Bertrán de Lis, en nombre
y por decreto de la Junta Provincial Directora de
Cataluña. (Montolíu 1936; Reig Salvá 1972)

Rodón, Rafael. Oficial del regimiento de Bailén.
Sociedad Patriótica de Barcelona, 16 junio 1820.
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Rodón y Simón, Martín. Oficial de la Junta del
Almirantazgo, 1823.

Rodoreda y de Gisbert, Jaime. Autor de Cuadro

de horror, folleto; y de Hasce inscriptiones

apponendas si licuerit in monumentis di

quibus patria agit in perpetuam memoriam,

civium benemer: qui hussu Gallorum inter-

fecti fuere Barcinone mense junii anno

MDCCCIX, propter eorum pictotem ergo reli-

gionem patriam et opt. Regem Ferdin. VII.

posuit rogatus ab amicis J. R. et G., Barcelona,
1816. (Bofarull 1886, I, p. 380; Palau y Dulcet
1948)

Rodrigálvarez, Juan Antonio. Autor de Tratado

histórico-canónico de las cofradías de los

Christianos, donde se declara su origen, pro-

gresos, abusos..., Madrid, 1785. Arcediano de
Cuenca, siguió con Oración fúnebre en las exe-

quias que celebró la Junta Superior de

Cuenca en honor y sufragio de los fieles

patriotas españoles muertos por defender la

patria en Madrid el 2 de mayo de 1808,
Cuenca, s. a.; Sermón que en la solemne roga-

tiva por el bien de la monarquía y felicidad

de las armas, Cuenca, 1810; y Discurso sobre

los límites de las potestades eclesiástica y

secular (lo ofrece al público J. T. C.). L. R. B.,
que lo reseña en La Atalaya de La Mancha en

Madrid, 22 octubre 1813, no cree que semejan-
te texto haya podido salir de un eclesiástico.
(Palau y Dulcet 1948; La Atalaya de La Mancha

en Madrid, cit.)

Rodrigo, José (Navalcarnero, 1788 - ?). Ciego
que el 13 de mayo de 1820 asesinó a su mujer,
Lorenza Jareño, también ciega. El 29 de mayo se
le condenó a la pena de muerte de garrote, «con-
duciéndole al suplicio arrastrado en la forma
ordinaria, y a la hora oportuna; su cadáver será
encubado y arrojado al río según costumbre».
(El Universal Observador Español, 30 mayo,
13 julio y 18 agosto 1820)

Rodrigo, José Judas. Tesorero honorario de ejér-
cito, 1817-1823.

Rodrigo, Juan Francisco. Arquitecto. Juez de he-
cho, diciembre 1820. (El Universal Observador

Español, 14 diciembre 1820)

Rodrigo, Luis (? - Valladolid, 10 enero 1812).
Miembro de la partida de Vitoriano Díez, hecho
prisionero en Boecillo (Valladolid) en diciembre
de 1811, y ejecutado después de la muerte de su
jefe. (Sánchez Fernández 2000)

Rodrigo, Manuel. Capitán de Infantería, trabajó
en la secretaría de la Junta Militar (1808). (AHN,
Estado, leg. 33 A, doc. 17)

Rodrigo, Manuel. Juez de primera instancia de
Atienza (Guadalajara), 1822-1823.

Rodrigo, Manuel. Oficial de la Secretaría de
Gobernación, 1821-1822.

Rodrigo, Miguel Antonio. Alcalde mayor de
Cervera del Río Alhama (Logroño), 1817-1819. 

Rodrigo de Mena, Vicente. Cf. Mena, Vicente
Rodrigo de.

Rodrigo Rodríguez, Manuel. Capitán, diputado
suplente por Buenos Aires a las Cortes de Cádiz,
elegido el 21 de septiembre de 1810, jura el día
24 siguiente. Como la provincia que representa-
ba era de hecho independiente, y no lo reconoció
como tal diputado, su papel parlamentario fue
mínimo. El 15 de enero de 1811 protestó, junto
con sus colegas Luis de Velasco y Francisco López
Lisperguer, contra el nombramiento de Francisco
Javier Elío como virrey del Río de la Plata. El 5
de agosto de 1811, replicando a Zufriátegui que
había elogiado a Elío, advirtió que este diputado
sólo representaba al Ayuntamiento de Montevi-
deo y a las autoridades coloniales. Rodrigo era
totalmente enemigo del uso de la fuerza militar
en América. Fue partidario de la representación
igualitaria entre España y América, en función
de la población. Acaso es éste el Rodrigo en quien
se piensa para regente, con José Mejía y Obregón,
para resolver el problema de América. Diputado
también por Buenos Aires a las Cortes ordinarias
de 1813-1814. En el verano de 1813 solía recibir
en su casa de Chiclana a varios diputados ameri-
canos de tipo liberal: a estas reuniones se atribu-
yó una gran importancia política. En junio de
1814 elabora un informe sobre la situación de su
provincia; en él justifica la creación de las prime-
ras juntas criollas y critica los errores políticos
de la metrópoli. Le interesaban los problemas de
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defensa, especialmente los del Río de la Plata.
Se da cuenta de que Brasil querrá ampliar su
territorio a costa del español, y que también
Inglaterra querrá ocupar algunos puntos sensi-
bles. Propone la suspensión inmediata de hostili-
dades, seguida de negociaciones entre España y
Buenos Aires, y que se exija a Inglaterra una
garantía de la integridad de la monarquía en
ambos hemisferios. Además, en aparente contra-
dicción con sus ideas anteriores, habrá que man-
dar tropas a Veracruz y a Montevideo, pero no
para reconquistar nada, sino como elemento de
disuasión frente a potencias extranjeras. Antes
de este informe, en mayo de 1814 fue denuncia-
do por sus ideas políticas y por pertenecer a la
masonería, lo que no se demostró. Se ocultó pri-
mero en casa de Andrés Savariego, y luego se
fugó. En su casa se encontraron una medalla
de Madrid, otra de homenaje a la Constitución de
1812 y una inscripción patriótica, todo lo cual
revela su liberalismo español. También algunos
libros en francés, entre ellos uno de discursos
del abate Claude Millot; algunas propuestas para
socorrer a los ejércitos españoles, copiadas por
él, unos consejos de la amistad, de Jovellanos,
1810, sobre América, en los que el gran asturia-
no aconsejaba no fiarse de Inglaterra, y que el
gobierno español se preparase para la emigra-
ción al otro hemisferio; y un informe sobre el sis-
tema fiscal, inspirado en Adam Smith. Se le
acusaba de haber tenido un club jacobino en
Cádiz, y luego en Chiclana. Ciertamente los reu-
nidos en Chiclana eran los más avanzados de los
enemigos del orden colonial. Y sin embargo fue-
ron leales a España. Marie Laure Rieu-Millan lo
explica por el entusiasmo que en ellos había sus-
citado la revolución española, desde el 2 de mayo
madrileño de 1808; y aunque la Constitución era
muy deficiente desde el punto de vista america-
no, y aun lo poco que se adoptó no se cumplió,
sin embargo enarbolaba los principios de sobera-
nía nacional, separación de poderes, igualdad
de todos los españoles ante la ley, y libertades de
expresión, reunión, etc., que daban entrada a un
Estado moderno. Sin hablar del concepto de
defensa colectiva frente al extranjero, tan caro a
Rodrigo. Estos hombres son los primeros pana-
mericanos, para los que la referencia al liberalis-
mo español era el vínculo de unión, mientras que
los movimientos emancipadores marcaban las
divergencias. Podríamos añadir que, desde el

punto de vista español, la reacción fernandina
hizo imposible todo futuro. (Calvo Marcos 1883;
Diario de Barcelona, 2 junio 1813; Lista
Diputados 1813; Moya 1912; Rieu-Millan 1990)

Rodríguez, Agustín. S. M. decreta el 15 de
diciembre de 1815 que sigue la causa en rebel-
día, conjunta con Luis Cananincia. No consta el
fondo del asunto. (Diario Gaditano, 25 febrero
1821)

Rodríguez, Andrés. Ingeniero militar que en
1809 levanta un croquis de Villarrobledo, en Al-
bacete. (Capel 1983)

Rodríguez, Andrés. Subteniente del regimiento
de Asturias, a las órdenes de Riego en enero-
marzo de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Rodríguez, Andrés. Sargento mayor en Denia,
1823. 

Rodríguez, Ángel María. Autor de Confusión de

libertinos, y desengaño de preocupados: ser-

món de gracias y desagravios, Vitoria, 1823. 

Rodríguez, Anselmo (Cuenca, ? - ?). Uno de los
comisionados de José I en San Luis de Potosí,
según comunicación de J. G. Roscio, Caracas, 1
junio 1810. (Villanueva 1911; Barbagelata 1936)

Rodríguez, Anselmo. Asesor o secretario del Em-

pecinado. En la sorpresa de Guadalajara, 14
noviembre 1809, se salvó in extremis con cuatro
soldados por la puerta del puente. (Gazeta de

Valencia, 1 diciembre 1809)

Rodríguez, Antonio. Regente de la imprenta de la
calle de la Mar, en Sevilla, 1808. (Gómez Imaz 1908)

Rodríguez, Antonio, alias el Cepa. Bandolero que
en 1813 actuaba en Moratalla, Cehegín (Murcia)
y otros puntos. (Sánchez Romero 2000)

Rodríguez, Antonio. Se le formó causa, acusado
de haber proferido por escrito palabras subversi-
vas. La Comisión Militar Ejecutiva va a dictar
sentencia. (Diario de Madrid, 17 marzo 1825)

Rodríguez, Antonio. Impresor de La Coruña,
1811-1813, por lo menos. 
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Rodríguez, Antonio. Teniente de las milicias pro-
vinciales de Ávila. Distinguido por su patriotismo
cuando la intentona absolutista del coronel
Morales, Ávila, 1820. (El Universal Observador

Español, 18 diciembre 1820)

Rodríguez, Antonio. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821. 

Rodríguez, Antonio. Funcionario público resi-
dente en Villanueva de la Serena (Badajoz), libe-
ral, detenido a finales de abril o comienzos de
mayo de 1822. (Gil Novales 1975b)

Rodríguez, Antonio. Zapatero español, refugiado
en Portugal, y encerrado en la Torre de San Julián
da Barra de Lisboa. (Lopes, s. a., p. 268, 337)

Rodríguez, Antonio, alias Bordas (?, h. 1800 - ?).
Comandante de Milicia Nacional Voluntaria en
La Mezquita (Orense). Probablemente es éste el
Antonio Rodríguez del que consta que, refugiado
en Inglaterra, en enero de 1829 recibía una libra
y doce chelines al mes del Comité de Ayuda. El
30 de marzo de 1830 se hizo refrendar en Lon-
dres un pasaporte para Bayona, adonde llegó el
28 de abril. No entró en España por Irún, sino
según se dice por Vera. Usa también el nombre
de John Chacon. Calomarde el 17 de noviem-
bre de 1830 reclama su prisión al gobierno por-
tugués. (SUL, Wellington Papers; AHN, Estado,
leg. 5447-46)

Rodríguez, Antonio. Comandante del regimiento
de Santiago, 11 de Caballería de línea, 1821, y del
regimiento de Santiago, 7 ligero, 1822-1823. 

Rodríguez, Antonio. Teniente coronel, sargento
mayor de plaza, 1819-1822, conservador del
orden. Sociedad Patriótica de Zaragoza, 4 octu-
bre - 23 diciembre 1822; teniente de rey en
Cartagena, 1823. 

Rodríguez, Antonio María. Capitán de fragata,
1815-1823.

Rodríguez, Atanasio, alias el Manco (? - ?, entre
marzo y julio 1811). Jefe guerrillero capturado y
condenado a muerte por la Junta Criminal de
Valladolid. Ejecutado en la zona de Valladolid.
(Sánchez Fernández 2000 y 2001)

Rodríguez, Atanasio José. Llegó a Río Tinto
como cantero, pero antes de 1779 se casó con la
hija única de Francisco Sanz, el que durante
muchos años había sido el alma de las minas.
Esto le valió a Rodríguez pasar a ser encargado
del carbón de leña y, muy pronto, tesorero. Una
hija suya se casó con Vicente Letona, quien al
poco tiempo fue nombrado administrador jefe de
las minas. Aunque personalmente inteligente,
trabajador y honesto, no tuvo nunca valor para
oponerse a la familia de su mujer. Atanasio José
utilizó pro domo sua el poder de su yerno, con-
virtiéndose en un verdadero déspota. Se le cono-
ció popularmente como el Satanás de las

minas. En los años de la Guerra de la Inde-
pendencia fue patriota, quizás algo dado a los
gestos: en febrero de 1810 en la provincia de
Huelva ofreció una gratificación a los guerrilleros
por las orejas que le presentasen como prueba
de los enemigos muertos (Peña Guerrero 2000).
En enero de 1818 él y sus hijos, y toda su paren-
tela, fueron cesados, con la nota además de que
jamás podrían volver a ser empleados por la
Corona. (Avery 1985; Peña Guerrero 2000)

Rodríguez, Benito. Teniente coronel comandan-
te de las compañías de Inválidos Hábiles de
Valencia, 1819-1822. 

Rodríguez, Benito (?, h. 1777 - ?). Negociante de
Madrid. En Bagnères, abril 1824. (AN, F7,
11996)

Rodríguez, Bernardo (Castronuño, Valladolid,
h. 1792 - ?, 14 febrero 1810). Hortelano, guerrillero
perteneciente a las cuadrillas de Juan Mendieta e
Isidro Astorga, hecho prisionero por los franceses,
y condenado a muerte por la Junta Criminal Ex-
traordinaria de Valladolid, 5 febrero 1810. Murió
fusilado. (Scotti 1995; Sánchez Fernández 2001)

Rodríguez, Bernardo. Uno de los directores de la
Escuela de Veterinaria, sin ejercicio, como
empleado por el rey en las reales caballerizas,
1801-1820 (en 1801 director honorario).

Rodríguez, Clemente. Director de Provisiones,
autor de un Plan de empréstito de 200 millo-

nes de reales, Sevilla, junio 1809, enviado a la
Junta Central. El 21 de mayo de 1811 dirige un
oficio al ministro de Hacienda, en el que pide que
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las Cortes nombren una comisión que estudie el
ramo de Provisiones, librándolo así de imputacio-
nes injustas; publicado en un artículo comunica-
do, El Redactor General, 28 diciembre 1811. Su
compañero Bernardo Elizalde no lo quiso firmar.
Ya había expuesto su posición en El Conciso, 28
abril 1811, y en El Redactor General, septiem-
bre 1811, artículo firmado R. D. G. Insiste en el
tema, es decir, su defensa, en Diario Mercantil

de Cádiz, 29 diciembre 1811. Autor de Don... a

los hombres de bien, Cádiz, 1812, manifiesto de
su conducta, en el que recoge textos anteriores
y revela que R. D. G. es él mismo. Comisario
ordenador honorario, 1817-1823. (AHN, Estado,
leg. 50 A; Diario Mercantil de Cádiz, cit.; El

Redactor General, cit. y 21 marzo 1812; Riaño
de la Iglesia 2004)

Rodríguez, Concepción. Actriz, que actúa en el
teatro de la Cruz en diciembre de 1820, y en
1821 hace de Don Juan en la comedia de Cal-
derón Con quien vengo, vengo. (El Universal

Observador Español, 10 diciembre 1820 y 10
enero 1821)

Rodríguez, Diego. Juez de primera instancia de
Almendralejo (Badajoz), 1821-1823.

Rodríguez, Diego María. Autor de una propues-
ta, enviada a la Junta Central, para conseguir el
pase del general Víctor al ejército español,
mediante un sistema de recompensas a sus tro-
pas. (AHN, Estado, leg. 50 A)

Rodríguez, Dionisio (? - Madrid, 28 julio 1822).
Soldado del tercer batallón de Reales Guardias
de Infantería, muerto como consecuencia de las
heridas recibidas el 7 de julio. El Gobierno abso-
lutista concedió a su padre Valentín Rodríguez,
vecino de Villafranca de los Caballeros (Toledo),
una pensión de dos reales diarios. (Diario de

Madrid, 31 enero 1825)

Rodríguez, Domingo (Los Palacios, Sevilla, ? -
Sevilla, 11 julio 1812). Desertor que juró a José I
en Sevilla, pero después se unió a una partida de
guerrilleros (llamados bandidos por los france-
ses), con la que asaltó Almonte (Huelva) el 17 de
agosto de 1810. Hizo otras acciones, como robos,
etc., y llamó traidores a algunos que colaboraban
con los franceses. Apresado en Sevilla, la Junta

Criminal Extraordinaria le condenó a la pena
ordinaria de muerte por garrote, que fue cumpli-
da el mismo día en que se hizo pública. La sen-
tencia prescribía que se le colgase al cuello una
pancarta con sus delitos. (Peña Guerrero 2000)

Rodríguez, Elías (Palencia, ? - ?). Soldado, 3 ene-
ro 1763; cabo, 6 agosto 1768; sargento, 10 fe-
brero 1772; alférez, 26 diciembre 1784; alférez
de Granaderos, 27 abril 1790, dedicado a la per-
secución de contrabandistas y de malhechores
en la raya de Portugal; y oficial en el condado de
Niebla, 17 junio 1790 - 2 agosto 1791. Teniente
vivo, 8 agosto 1794, graduado de capitán, 31
mayo 1795, se incorpora como capitán de Drago-
nes, teniente del regimiento de Lusitania, sar-
gento mayor del de Hostalrich, 27 agosto 1801.
(AGMS)

Rodríguez, fray Eulogio. Sacerdote dominico.
Tertulia Patriótica de Córdoba. 

Rodríguez, Faustino. Juez de primera instancia
en Padrón (La Coruña), 1823.

Rodríguez, Fernando. Artesano bordador, que
usó el nombre masónico de Tiberio. (AGP,
Papeles Reservados de Fernando VII, t. 87)

Rodríguez, Fernando. Alcalde de barrio, Socie-
dad Patriótica de Lucena (Córdoba).

Rodríguez, Francisco. Vocal de la Junta de Sa-
lamanca, que el 4 de enero de 1809 repite el ofi-
cio de la de Zamora de la misma fecha sobre la
victoria del puente de Castrogonzalo, lo cual era
falso, pero la Junta de Salamanca obró de buena
fe. Oficio publicado en Gazeta Extraordinaria

del Gobierno, Sevilla, 11 enero 1809; Gazeta de

Valencia, 20 enero 1809, recogido en España

Triunfante, y publicado por Gras y Esteva 1913. 

Rodríguez, Francisco. Soldado de la división del
Empecinado, que el 27 de abril de 1810 se dis-
tinguió en la acción de Marchamalo-Hontanar,
cerca de Guadalajara. (Diario de Badajoz, 19
junio 1810)

Rodríguez, Francisco. Afrancesado. Puede ser
un húsar de la Guardia Real de su nombre, que
recibió la Orden Real de España el 22 de octubre
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de 1810 (Gazeta de Madrid del 1 de noviem-
bre). Tuvo que emigrar, regresando en 1820.
(Deleito 1919; Ceballos-Escalera 1997)

Rodríguez, Francisco. Jefe guerrillero, que en
1809 operaba en la zona de Plasencia (Cáceres).
Fue el segundo comandante de la partida de Tori-
bio Bustamante. (Rodríguez-Solís 1895; AHN,
Estado, leg. 41 E)

Rodríguez, Francisco. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821.

Rodríguez, Francisco. Artesano bordador que
usó el nombre masónico de Hércules. (AGP,
Papeles Reservados de Fernando VII, t. 87)

Rodríguez, Francisco. Ensayador de la Ceca de
Madrid, 1818-1838. En 1838 su hijo Juan pide
que se le nombre un suplente, pues se halla
enfermo. (Catalina 1980)

Rodríguez, Francisco (? - Cádiz, ?). Empleado de
Palacio, entusiasta de la Constitución, que el 7
de julio de 1822 se batió en Madrid con la Milicia
Nacional contra los insurgentes, y luego siguió a
Cádiz, donde murió. Su hijo Elías, Madrid, 2 mar-
zo 1832, presenta una instancia en demanda de
socorro (AGMS)

Rodríguez, Francisco. Director general de la
Escuela de Dibujo de la Lonja de Barcelona en
1827, director de la de Nobles Artes y académi-
co de San Luis en 1829. (Relación Visita 1827;
Relación Visita Siciliana 1829)

Rodríguez, Francisco Javier (?, h. 1800 - ?).
Negociante de Valladolid. Embarca en La Coruña
el 10 de julio de 1823 y desembarca en Calais el
26 de julio. Tiene intención de regresar a España.
(AN, F7, 11982)

Rodríguez, Francisco Ramón. Comisario honora-
rio de Guerra, 1817-1823. 

Rodríguez, Francisco de Sales. Medio racionero,
uno de aquellos respecto de los que la afrancesada
Junta Criminal de Sevilla, 16 julio 1810, dictaminó
que cualquiera que mantuviese correspondencia
con ellos sería condenado a muerte. (Gazeta de

Ayamonte, 8 agosto 1810)

Rodríguez, Gabriel. Reunión Patriótica de Se-
villa, 30 junio 1820.

Rodríguez, Gregorio. Síndico personero del
Ayuntamiento de Zamora, 1808. (Gras 1913)

Rodríguez, fray Gregorio. Fraile que predicó en
Sevilla en la festividad de San Fernando, 1813,
entre otras cosas contra el Diccionario crítico-

burlesco. (Morange 2005)

Rodríguez, Ignacio. Vocal de la Junta de Badajoz,
1808, sobrestante de las obras de fortificación de
la plaza. La junta le nombró capitán. (Rincón
1926)

Rodríguez, J. Redactor de El Universal Ob-

servador Español, Madrid, 1820-1823. 

Rodríguez, Joaquín. Comisario de Guerra, 1817-
1819; intendente de ejército, 1819-1823; tesorero
de Hacienda en Cádiz, 1820-1822; vicepresidente
y tesorero de la Sociedad Patriótica de Cádiz
(Café del Rey Constitucional), junio 1820; comu-
nero antirrevolucionario firmante del Manifiesto

de 28 de febrero de 1823; intendente de Málaga
en 1836. (El Telescopio Político, 4 junio 1814
[sic, por 1820])

Rodríguez, fray José. Religioso del convento de
San Francisco de Lebrija (Sevilla), que ofrece a
la Junta Central sus planteamientos sobre cómo
conseguir la victoria sobre los franceses gracias
al uso de fuegos artificiales. Envía también un
modelo de sillas de campaña. (AHN, Estado, leg.
50 A)

Rodríguez, José. Presbítero, capellán mayor de
la hermandad del Refugio, uno de los editores
de El Universal, condenado por ello a seis me-
ses de reclusión en el paraje que designe el vica-
rio eclesiástico y multa de 200 ducados, más
costas. Se le apercibe también que se abstenga
de cometer los excesos que resultan de la causa,
«pena de ser tratado con rigor». En 1815 y 1816
pagó 2.200 reales. Pudiera ser el siguiente.
(Redactor General de España, 1 abril 1821)

Rodríguez, José. Capellán mayor de las Descal-
zas Reales de Madrid, autor de Discurso que en

el solemne y religioso acto de la bendición de
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bandera del tercer batallón del regimiento de

Voluntarios de la M. N. L. de Infantería de la

heroica villa de Madrid, Madrid, 1822 (discur-
so pronunciado el domingo 3 de febrero de 1822).

Rodríguez, José. Sociedad Patriótica de Barcelona,
16 junio 1820. Seguramente es el capitán agregado
al regimiento de Córdoba que en 1817 intentó
libertar a Lacy, autor de Sucinta narración de la

empresa trazada en Barcelona el año 1817,

para dar libertad al Excmo. Sr. capitán general

D. Luis Lacy, Barcelona (17 septiembre) 1820.

Rodríguez, José (? - Almería, 24 agosto 1824).
Fusilado en esa fecha. Acaso es el anterior, o el
siguiente.

Rodríguez, José. Sociedad Patriótica de Carta-
gena, 25 julio 1820. Un marinero de este nombre
y apellido estuvo implicado en la causa de
Porlier, pero fue puesto en libertad.

Rodríguez, José. Detenido en Sevilla por conspi-
ración, junto con su hijo, 1821, según la Milicia
Nacional Voluntaria en su Representación,
Sevilla, 1821. 

Rodríguez, José. Hijo del anterior, detenido con
él por lo mismo. 

Rodríguez, José. Alcalde de Marchena. (El Uni-

versal Observador Español, 2 mayo 1821)

Rodríguez, José Demetrio. Viceprofesor de botá-
nica en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid,
1819-1827, y en la Escuela de Curar, 1822. 

Rodríguez, José Joaquín. Magistrado de la
Audiencia de Quito, 1817-1818. 

Rodríguez, José María. Comandante del segun-
do batallón del regimiento de Sevilla, 14 de
Infantería de línea, 1819-1820.

Rodríguez, José María. Tomó parte en la revolu-
ción de 1820. Como teniente coronel retirado
figura en la Junta de Hellín, 1831. Pudiera ser el
anterior. (Colección Causas 1865, V, p. 303)

Rodríguez, José María. Presbítero, administrador
de la Casa de Niños Pobres de Sevilla, llamada de

los Toribios, autor de Breve noticia que de la

Casa de Niños Pobres y Desamparados (vulgo

de los Toribios) da al público su adminis-

trador..., contra las falsedades e imposturas

que se han publicado en esta ciudad, en el

periódico nombrado el Defensor de la Patria,
nos 21 y 24, Sevilla, Padrino, 1820.

Rodríguez, José María. Cf. Rodríguez Romero,
José María. 

Rodríguez, José Mariano. Hermano de fray
Manuel Rodríguez, religioso observante de la
Orden de San Francisco. En 1809 estaba conde-
nado a la pena capital. Su hermano intercedió
por él para que le fuera conmutada por un presi-
dio de diez años en Puerto Rico o Filipinas.
(AHN, Estado, leg. 32, doc. 326)

Rodríguez, Juan Félix (Cádiz, ? - ?). Sargento
segundo de las milicias urbanas de Cádiz, casado
y con tres hijos menores, que el 27 de agosto de
1814 manifestó en diversos lugares de la ciudad
que venía el rey padre (Carlos IV), y que se repo-
nía la Constitución, excitando a los dueños de los
puestos de carne a que no los quitasen, con lo
que pretendía alarmarlos para que tomasen par-
te en el alboroto ocurrido ese día (interpretación
absolutista). El día 29 fue sacado de su casa, y
llevado a uno de los calabozos de la cárcel públi-
ca, por adicto al sistema constitucional. El 10 de
septiembre de 1814 la Comisión Militar, creada
por Juan María Villavicencio, le condenó por el
delito de sedición, aunque no en su grado máxi-
mo, a ser expulsado del cuerpo, a cuatro años de
presidio en Ceuta y a ser expuesto a la vergüen-
za pública con una argolla durante cuatro horas,
con la inscripción «La Comisión Militar condena
a este hombre por sedicioso a que sufra esta
pena el espacio de cuatro horas, y que conclui-
das, sea destinado a presidio por cuatro años».
El 12 de septiembre fue atado en la cuadra de la
cárcel, y llevado a la plaza de San Juan de Dios,
en donde el verdugo lo puso en la argolla. El
capitán general determinó que de cárcel en cár-
cel fuese enviado a Ceuta, en donde cumplió su
condena. El 31 de enero de 1820 el gobernador
accidental Alonso Rodríguez Valdés lo apresó de
nuevo y lo mandó otra vez a Ceuta el 23 de febre-
ro. Fue liberado el 22 de marzo de 1820, al resta-
blecerse la Constitución. El Ayuntamiento de
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Cádiz le da un testimonio público de su aprecio,
por los sufrimientos pasados por amor a la liber-
tad, 27 febrero 1821. (Mercurio Gaditano, 19
septiembre 1814; Diario Gaditano, 5 marzo
1821)

Rodríguez, Juan Isidro. Pastor que el 15 de no-
viembre de 1813 aprehendió a un ladrón con un
par de bueyes, que había robado en Valdemorillo
(Madrid), por lo que le felicita el 18 el juez de
primera instancia interino de Navalcarnero, José
del Valle y Refart. (Redactor General de Es-

paña, 25 noviembre 1813)

Rodríguez, Julián Antonio. Traductor de Brisson:
Tratado elemental, o principios de física, fun-

dados en los conocimientos más ciertos, así

antiguos como modernos, y confirmados por

la experiencia, Madrid, 1803; autor de Método

de economizar el combustible en nuestras

casas, o descripción de dos cocinas económi-

cas, Madrid, 1804; y de Relation historique de

ce qui s’est passé à Paris, à la mémorable épo-

que de la déchéance de Napoleon Bonaparte,
traducción del autor, París, 1814. En castellano
apareció con el título de Historia de la primera

caída de Napoleón Bonaparte o relación cir-

cunstanciada de lo que ocurrió en París en la

época memorable del destronamiento de este

tirano usurpador, Madrid, 1815. (Palau y
Dulcet 1948; Diario de Madrid, 24 noviembre
1808)

Rodríguez, Leandro. Maestro de baile del Colegio
Militar de Segovia, 1822-1823.

Rodríguez, Manuel (? - Madrid, 15 septiembre
1809). Juzgado por los franceses, junto con
Baltasar Giner García, Francisco López, José
Salvador Medina, María Rita Sánchez y Toribio
García, por el delito de robo en cuadrilla, la Junta
Criminal les condenó a la horca. (Morales Sán-
chez 1870)

Rodríguez, Manuel. Librero de Cádiz, en la calle
del Hondillo, 1812. (Diario Mercantil de Cádiz,
19 febrero 1812)

Rodríguez, Manuel. Cirujano autor de Modo de

precaver a Menorca de la peste de Malta; al que
se contesta en las anónimas Reflexiones políticas

por un habitador de Villacarlos, Mahón, 1813.
Autor también de Lazareto de Mahón o memo-

ria descriptiva de sus obras, reflexiones críti-

cas sobre su estado actual y proyecto para que

sea general y el puerto franco en beneficio del

comercio del Mediterráneo, Mahón, 1813. (Cat.
97 Ultonia, 2001; Palau y Dulcet 1948)

Rodríguez, Manuel. Oficial de la secretaría del
Consejo Supremo de la Guerra, 1820-1822; ofi-
cial de la Junta del Almirantazgo, 1823. 

Rodríguez, Manuel. Ateneo, 14 mayo 1820. 

Rodríguez, Manuel (Almazán, Soria, ? - ?).
Canónigo magistral de Santander, obispo electo,
diputado por Soria a las Cortes de Cádiz, elegido
el 21 de diciembre de 1812. (Gaceta Extraordi-

naria de la Provincia de Soria, 28 diciembre
1812)

Rodríguez, Manuel Anselmo. Traductor de fran-
cés, con algunas adiciones, de M. A. Richard:
Formulario portátil, Lugo, imprenta Pujol,
1826. (Cat. 9 Studio, Barcelona 2005)

Rodríguez, Manuel Antonio. Cabo primero de
Caballería, al parecer disperso, integrante de la
comisión que Joaquín Ovalle llevó en 1808 para
el alistamiento y la requisa de caballos en Molina
de Aragón. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 2)

Rodríguez, Manuel Antonio. Traductor, junto con
Manuel María Gutiérrez, de J. B. Say: Tratado de

economía política, Madrid, 2ª ed. 1813, México,
1814, y Madrid, 1816-1817. Traductor también,
junto con Bernardo Borjes y Tarrius, del mismo:
Epítome de los principios fundamentales de

la economía política, Madrid, 1816, según
Palau, junto con Manuel María Gutiérrez. Oficial
de la Dirección de Fomento General del Reino,
1821-1823; oficial de la Secretaría de Hacienda,
1826-1827; oficial mayor, 1829-1834. (Palau y
Dulcet 1948, cat. 223 A. Mateos, otoño 2008)

Rodríguez, Manuel José. Alcalde mayor de Lora
del Río (Sevilla), 1817-1820. 

Rodríguez, Manuel María. Capellán mayor, uno
de aquellos respecto de los que la afrancesada
Junta Criminal de Sevilla, 16 julio 1810, dictaminó
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que cualquiera que mantuviese correspondencia
con ellos sería condenado a muerte. (Gazeta de

Ayamonte, 8 agosto 1810)

Rodríguez, Miguel Antonio. Alcalde mayor de
Cervera del Río Alhama (Logroño), 1819-1820. 

Rodríguez, Nicolás. Subteniente del regimiento
de Asturias, a las órdenes de Riego en enero-
marzo de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Rodríguez, Nicolás. Clérigo, presunto miembro
de la Junta del Ancora, según una relación envia-
da por el intendente Pío Gómez Ayala, Badajoz,
28 mayo 1824. (Flores del Manzano 2002)

Rodríguez, fray Pablo. Autor de Diploma de

Ramiro I, vindicado de las falsedades que en

los tomos XVI y XVII de la «Historia crítica de

España» escribió su autor en respuesta al

apologista castellano, Madrid, 1804. Acaso es el
mismo que escribió Necesidad de suprimir

todos los conventos de España, demostrada

en la siguiente exposición dirigida al Sobera-

no Congreso de la Nación española de los

años 22 y 23, Sevilla (anunciado en Gazeta de

Madrid, 16 marzo de 1822). (Palau y Dulcet
1948)

Rodríguez, Pascual. Subteniente del regimiento
de Asturias, a las órdenes de Riego en enero-
marzo de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Rodríguez, Paulino. Durante cuatro años trabajó
sin sueldo alguno en la Secretaria de Perú y en la
Contaduría General de las Órdenes Militares. En
1809 solicitó una colocación sin especificar el
destino deseado. (AHN, Estado, leg. 32, doc.
332)

Rodríguez, Pedro. Sociedad Patriótica de Palma,
19 mayo - 9 junio 1820.

Rodríguez, Pedro. Sociedad Patriótica La Fon-
tana de Oro, 3 junio 1821. 

Rodríguez, Rafael (? - Madrid, 29 mayo 1809).
Preso por los franceses el 20 de mayo de 1809 y
procesado por «noticiero falso». La Junta Crimi-
nal le condenó a morir en la horca, lo que se cum-
plió. (Morales Sánchez 1870)

Rodríguez, Rafael. Impresor de Córdoba, dueño
de la Imprenta Real de la ciudad, acusado de ser-
vil por E. S. G., Diario Mercantil de Cádiz, 17
diciembre 1812.

Rodríguez, Rafael (?, h. 1779 - ?). Profesor de
lengua. En Le Havre en septiembre de 1826. (AN,
F7, 12000)

Rodríguez, Ramón. Juez de primera instancia de
Valdeburón (León), 1821-1823.

Rodríguez, Román. Alcalde mayor de Vegas del
Condado (León), 1817-1820. 

Rodríguez, Sebastiana. Comisionada del pueblo,
que toma parte en la manifestación de mujeres
en Madrid, 20 febrero 1823, en la que se pide una
regencia. (Gil Novales 1975b)

Rodríguez, Teodoro. General, ya fallecido en
1809. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 303)

Rodríguez, Tomás. Comisario honorario de Gue-
rra, 1815-1823.

Rodríguez, Tomás. Fiscal de la Audiencia de
Extremadura, 1823.

Rodríguez, Tomás Elías (?, h. 1800 - ?). Ne-
gociante en sedas. Llega a París el 18 de junio de
1823. (AN, F7, 11999)

Rodríguez, Torcuato. Personaje real o supuesto,
autor de una carta sin destinatario conocido
entusiasta del rey José. La carta llegó a Madrid
antes del 29 de diciembre de 1808. Al final de
ella habla de sus paisanos los cordobeses.
(Gazeta de Madrid, 10 enero 1809)

Rodríguez, Victoriano. Médico del Real Colegio
de Sordomudos, 1817.

Rodríguez Abalos. Capitán de Infantería, afrance-
sado, emigrado a Francia. Se distinguió en 1815
por su apoyo a Napoleón durante los Cien Días y
por sus ideas jacobinas, por lo que se vio confi-
nado en la isla de Oléron. Al suprimirse este
depósito, se instaló en Burdeos, de donde las auto-
ridades le alejaron en 1823 porque seguía com-
portándose de forma exaltada. (Barbastro 1993)
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Rodríguez Alamanzón, Juan Crisóstomo. Bi-
bliotecario mayor, que en 1808 informó a Pedro
Cevallos de una sustracción de códices manus-
critos de la Real Biblioteca. (La Parra 2002)

Rodríguez de Alcoldeira, Diego Francisco. Autor
de un plan militar enviado a la Junta Central.
(AHN, Estado, leg. 50 A)

Rodríguez Aldea, José Antonio (Chillen, 1779 - ?,
1841). Doctor en Leyes por la Universidad de
Lima, 1810. Fue profesor de teología y regentó la
cátedra de Instituta en San Carlos y fue notario
mayor de la curia eclesiástica limeña. Regresó a
Chile en 1814 como auditor de Guerra, fue
magistrado de la Audiencia de Chile, 1817-1819,
y ministro de Hacienda con O’Higgins, teniendo
que emigrar en 1825, pero regresando en 1827.
Presidente del Congreso, 1829, y más tarde
senador, se retiró de la política para consagrarse
a la abogacía. (Espasa 1908)

Rodríguez Alemán y Peña, Manuel (?, 1784 - La
Habana, 30 julio 1810). Natural de México, hijo
de un capitán, paje de Azanza, bachiller en
Teología, comisario de Guerra y agente de José
Bonaparte en América. Onís lo descubrió, y logró
que se trasladase a La Habana, donde fue apre-
sado con un pliego para el gobernador de La
Habana, que contenía otros para Santafé, Ca-
racas, Cartagena, México y Campeche, en los
que José indicaba que no se remitiesen fondos a
los que él llamaba insurgentes. Había también
proclamas del Intruso, etc. Condenado a muerte
el 29 de julio, fue ejecutado, según se dice,
pidiendo perdón a Fernando VII, a la nación y al
pueblo de La Habana por el escándalo que había
dado. Le asistió en el cadalso el P. Chabarria,
quien le hablaba en latín, idioma que poseía per-
fectamente (Diario Mercantil de Cádiz, 10 y
12 septiembre 1810; y Gazeta de Aragón, 17
octubre 1810). Vadillo coloca la ejecución en
1809.

Rodríguez Álvarez, Sebastián (Valladolid, ? - ?).
Abogado, juez de primera instancia de Grado
(Asturias), 1822, y de Cangas de Tineo, 1823. 

Rodríguez Aponte, Manuel (Oropesa, Castellón,
8 septiembre 1737 - Bolonia, 22 noviembre
1815). Ingresó en la Compañía de Jesús el 8 de

abril de 1753, siendo destinado a Filipinas.
Sacerdote y maestro de Cánones del Colegio de
Manila, fue expulsado como el resto de sus
compañeros. Embarcó en Manila el 23 de ene-
ro de 1770 en el Santa Rosa de Lima, camino
de Italia. En 1788 residía en Bagnacavallo, cer-
ca de Ferrara. En 1790 ocupó la cátedra de
Griego de la Universidad de Bolonia. Era tan
entusiasta de su magisterio que enseñó griego
incluso a su criada, Clotilde Tambroni, hija de
una pobre vieja, según se dice con cierto des-
precio. La Tambroni le sucedió en la cátedra.
Fue autor de Elementi della Lingua Greca

divisi in quattordici Lezioni per uso della

Scuola Bolognese, Bolonia, 1802, nuevas edi-
ciones en 1815 y 1819. Tradujo en verso la
Ilíada y la Odisea, pero no se publicaron.
Moratín, que concurrió a la tertulia literaria
que Rodríguez Aponte celebraba en su casa,
elogia mucho su trabajo. Parece que al final de
su vida Murat le concedió una pensión.
(Rodríguez Laso 2006; Batllori 1966; Palau y
Dulcet 1948)

Rodríguez de Arellano, Joaquín. Teniente de fra-
gata, residente en Puente la Reina (Navarra),
solicita en 1814-1815 ser reintegrado en su
puesto, por la buena conducta militar y política
que anteriormente observó. Son cuatro docu-
mentos manuscritos, más una carta de 1803,
que ofrece Subastas El Remate, Madrid, 20
noviembre 2008.

Rodríguez Arellano, Pascual. Poeta bucólico,
autor de Las delicias del Manzanares, 1785; ma-
gistrado del Consejo Real de Navarra, 1794-1820
(jubilado en esta última fecha). En septiembre
de 1808 estaba en San Sebastián al servicio de
los franceses. Magistrado de la Audiencia de Na-
varra, nombrado por el jefe político Miguel
Escudero Ramírez de Arellano, Pamplona, 8 no-
viembre 1813. (Aguilar Piñal 1996; Lasalle 1808;
cat. 18 Camagüey, 1998)

Rodríguez de Arellano, Vicente. Servil, autor de
Poema épico en elogio de algunos genios

sublimes de nuestra revolución, uno de los

cuales acaba de llegar a este venturoso puer-

to para ilustrarnos, edificarnos y hacer nues-

tra felicidad y la de toda España, Cádiz,
imprenta de Lema, 1813. 

Rodríguez Alamanzón, Juan Crisóstomo
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Rodríguez de Arellano y el Arco, Vicente

(Mendigorría, Navarra, ? - Madrid, agosto 1915).
Hijo, al parecer, de Vicente Rodríguez de
Arellano y de los Ríos, navarro como él, fue autor
de comedias que empiezan con El atolondrado,
Pamplona, 1778, con varias reediciones en
Madrid, Barcelona, Salamanca y Valencia. Siguió
con Navarra festiva en la proclamación de

Carlos IV, Pamplona, 1789, silva calificada por
Cueto de «lánguida e interminable». A continua-
ción Extremos de la lealtad, y valor heroico

navarro. Rasgo épico que a la memoria de los

cinco caballeros navarros que libertaron de

la prisión a su rey Carlos II, ofrece...,
Pamplona, 1789. Pasó su juventud en Madrid,
donde continuó publicando A padre malo buen

hijo, Madrid, 1791; Jerusalén conquistada por

Gofredo de Bullón, Madrid, 1791; El domingo o

el cochero, 1791, uno de los primeros melólogos
estrenados en Madrid, y después impreso en
Madrid, 1810, nuevas ediciones en Valencia has-
ta 1818; traducción de Ducray-Duminil: Las tres

sultanas o Solimán II, Madrid, 1793, comedia;
el drama Marco Antonio y Cleopatra, Madrid,
s. a., con nuevas ediciones en Valencia; Tragedia

el Guzmán de fines del siglo XVIII; La muerte

de Héctor, comedia, Madrid, 1798; El esplín, Bar-
celona, 1798, con nuevas ediciones en Barcelona
y Valencia; Cecilia y Dorsan, comedia, Madrid,
1800; El pintor fingido, Madrid, 1800, come-
dia que fue elogiada por Mesonero Romanos,
con nuevas ediciones en Madrid, Valencia y
Barcelona; La dama labradora, Madrid, 1801,
comedia; La ópera cómica, drama (traduc-
ción: no consta el autor), Madrid, 1801; La

Fulgencia, comedia, Madrid, 1801. Tradujo de
Jacques Marie Boutet de Monvel: Clementina y

Desormes, comedia en cinco actos, Madrid, 1801,
nueva edición Barcelona, hacia 1815. Siguió con
Augusto y Teodoro, o los pajes de Federico II,
comedia, Marid, 1802; Lo cierto por lo dudoso,
arreglo de Lope de Vega, Madrid, 1803, con nueva
edición en Valencia, 1815; El duque de Pen-

tiebre, comedia, Madrid, 1803, nueva edición en
Valencia, 1814; El celoso don Lesmes, Madrid,
s. a.; La mujer de dos maridos, Madrid, 1805; El

Decamerón español, o colección de varios

hechos históricos raros y divertidos, Madrid,
1805, 3 vols. Reunió sus Poesías varias en
Madrid, 1806, con dedicatoria a la marquesa de
Santa Cruz, que le había protegido, nueva edición,

París, 1837. Siguió con Compendio de la historia

del Antiguo y Nuevo Testamento, formado

principalmente por el que en lengua latina se

estudiaba por los caballeros seminaristas de

Padua, y adoptado para el uso de los discípu-

los de las escuelas pías, Madrid, 1807, con nue-
vas ediciones en Palma y Madrid, que llegan hasta
1855; Las tardes de la Granja, o las lecciones

del padre, Madrid, 2ª edición, 1811; La Atenea,
pieza en un acto, s. a.; Armida y Reinaldo,
Madrid, s. a. Publicó la comedia La lealtad, o la

justa desobediencia con el anagrama imperfecto
de Gil Lorena de Arozar. En la Barcelona ocupa-
da se estrenó el 29 de agosto de 1813 la pieza en
un acto Marco Antonio y Cleopatra. En Mallorca
se hizo fraile, protegido por el jefe político
Desbrull. Con el seudónimo de Alberto de los

Ríos publicó El diablo predicador, Palma y
Alicante, 1813, reimpreso en Cádiz con el título de
Poema épico, 1813, descarado ataque contra
Isidoro de Antillón y sus amigos de la Aurora

Patriótica Mallorquina. (Palau y Dulcet 1948;
Cueto 1952; Subirá 1949; Diario de Barcelona,
29 agosto 1813; cat. 18 Jiménez-Bravo, junio
2004)

Rodríguez Argüelles, José. Archivero del Conse-
jo Supremo de la Guerra, 1817-1820.

Rodríguez de Arias, José (Palma, 26 septiembre
1761 - Cádiz, 26 enero 1852). Hijo de Sebastián
Rodríguez de Arias, comisario de Marina, sentó
plaza de guardia marina en Cádiz el 13 de abril de
1776, saliendo a continuación para América, y
realizando en los años siguientes largos viajes
entre la península y las Indias. Capitán de fragata,
1802, se halló en Trafalgar, siendo ascendido por
ello a capitán de navío, 9 noviembre 1805. El 19 de
julio de 1808 fue nombrado encargado de Nego-
cios y cónsul en Marruecos (Tánger), de donde
regresó el 16 de enero de 1809. Volvió a navegar
entre España y América, ascendiendo a brigadier
de Marina, 1811. En 1814 fue vocal de la Comi-
sión de Purificaciones, navegando a continuación
por el Mediterráneo con misión de Estado cerca
de las potencias berberiscas. Gran cruz de Car-
los III, 25 octubre 1820; comandante principal de
Artillería de Marina y comisario provincial de las
brigadas del departamento de Cádiz, 1821-1822;
presidente de la Sociedad Liberal San Fernando,
12 enero 1822; comandante general del arsenal de

2633

Rodríguez de Arias, José



Cartagena, 1823. Jefe de escuadra, 6 diciembre
1829, con motivo de las bodas de Fernando VII y
María Cristina. Gran cruz de San Hermenegildo,
1829. Comandante interino del departamento de
Cádiz, 3 noviembre 1836, y en seguida en propie-
dad, hasta que renunció el 7 de febrero de 1839.
Teniente general, 1837. Tuvo que encargarse de
nuevo del mando en Cádiz del 26 de abril al 25
de junio de 1840, y otra vez después de la contra-
rrevolución de 1843. Gran cruz de Isabel la Ca-
tólica, 9 noviembre 1843; capitán general de la
Armada, 15 septiembre 1847, pero dispensado
por sus achaques de trasladarse a la corte. (Pavía
1873; Ayguals 1853; Páez 1966)

Rodríguez de Autrán, Bárbara (La Laguna,
Tenerife, 9 enero 1749 - Güimar, 22 diciembre
1832). Hija del teniente coronel de Artillería
Fernando Rodríguez de Molina y de Rita Autrán
Squirut, nieta del pintor Rodríguez de la Oliva,
que fue su padrino de bautismo. Tenía en su casa
una tertulia, a la que iban personas de relieve,
entre ellas Juan Primo de la Guerra. Pasaba
grandes temporadas en su hacienda del Valle de
Guerra, contigua a la de éste. (Guerra y del Hoyo
1976)

Rodríguez Bahamonde, Agustín. Abogado, dipu-
tado a las Cortes de Cádiz por Galicia (Tuy),
elegido el 21 de febrero de 1810, juró el 24 de sep-
tiembre de 1810. De nuevo diputado por Galicia en
las Cortes de 1820-1822. Magistrado de la
Audiencia de Valladolid, 1823. (Calvo Marcos
1883; Lista Diputados 1820)

Rodríguez Ballesteros, Juan (? - ?, 17 febrero
1818). Regente de la Audiencia de Chile, 1807-
1815; consejero honorario de Indias, 1818 (Palau
recoge una invitación a sus funerales). (Palau y
Dulcet 1948)

Rodríguez Barañano, José. Oficial del archivo
del Consejo Supremo de la Guerra, 1817-1854.

Rodríguez de la Bárcena, Francisco de Sales

(Sevilla, ? - ?). Estudió en el Colegio de Santo
Tomás de Sevilla, autor de Oratis rettorica litera-

lis voce laudis et gloria declamata in excellen-

tem honorem seraphica Virginis, inmaculati

agni dilectissimae-Sponsae predicatorum Ordi-

nis fulgentissimo ornamenti D. Catharinae

Senensis in qua de per quam prepotens

Divunus amor..., Sevilla, 1770. Perteneció a la Real
Academia de Buenas Letras, así como a la Re-
gia Sociedad Médica Hispalense, en concepto
de socio de erudición, consultor y revisor.
Siendo capellán del Colegio de San Telmo, pro-
nunció el 21 de febrero de 1795 una oración, que
fue publicada por orden del director general
de la Armada. En la Sociedad Médica leyó
las memorias Disertación teológico-canónico-

médica de las reglas que rigen en el juicio de

las curaciones milagrosas, sin fecha; De los

caracteres que distinguen la abstinencia

milagrosa de la prenatural, natural o diabó-

lica, 3 abril 1800; y Sobre las reglas que deben

regir al médico en la reserva o manifestación

de los secretos que como a tal se le confían, 8
mayo 1817. Racionero de Sevilla. Fue nombrado
diputado suplente por Sevilla a las Cortes de Cá-
diz, elegido en Cádiz el 20 de septiembre de
1810, juró el día 24 siguiente, y fue diputado en
propiedad el 26 de junio de 1813. Se dice que fue
idea suya fingir la compatibilidad entre Inqui-
sición y Constitución en la Representación del

Cabildo de Sevilla a las Cortes, Cádiz, 1812, fir-
mada por el secretario Francisco Bucarelli. Ínti-
mo amigo y condiscípulo del Filósofo Rancio, fue
el destinatario de la primera Carta de éste, y de
dos más, y su editor en Sevilla, 1814. Se le llama
corifeo del partido servil, apodado Barbatrom-

pa por La Abeja Española y D. Agramato por
Joaquín Lorenzo Villanueva, en su opúsculo El

jansenismo. En 1815 el rey le premió con una
canonjía en Sevilla. (Palau y Dulcet 1948; Calvo
Marcos 1883; Riaño de la Iglesia 2004; Méndez
Bejarano 1989)

Rodríguez Berlanga, Mauricio (Cádiz, 22 septiem-
bre 1758 - Sevilla, 26 abril 1837). Guardalmacén
de Artillería, 1783; cadete en el regimiento de
Infantería de Orán, enero 1790; subteniente de In-
genieros, junio 1790, se halló en la defensa de
Orán hasta su evacuación en 1792, y en la guerra
contra la República Francesa, 1794-1795, como
ingeniero extraordinario, encargado de las obras
de Hostalrich. Destinado a Barcelona, 11 noviem-
bre 1795. Pasa al Río de la Plata en 1797, coronel
de Ingenieros, 1811-1826, adoptó una conducta
indecisa ante la revolución de Buenos Aires,
donde fue retenido hasta que en 1815 se presen-
tó en Cádiz, formándosele causa por su conducta

Rodríguez de Autrán, Bárbara
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en América. Fue absuelto a finales de 1816.
Brigadier, 1827; director subinspector de Inge-
nieros, 1829-1834; mariscal de campo, 1834. Poseía
la gran cruz de San Hermenegildo. (Capel 1983;
Carrasco y Sayz 1901)

Rodríguez Biedma, José (Alcantarilla, Murcia, ? -
?). Fiscal de la Audiencia de Extremadura, 1817-
1821; magistrado de la de Navarra, 1822-1823. 

Rodríguez Botas, Juan. Juez de primera instan-
cia de Las Palmas, 1822-1823. 

Rodríguez de la Buria, Pedro (Avilés, 15 enero
1748 - ?). Hijo de Francisco Rodríguez y de Fran-
cisca Fernández de la Buria; cadete de Infan-
tería en Guadalajara, 18 abril 1768; teniente en
el regimiento de Saboya, 13 octubre 1774; se
halló en la expedición de Argel, 1775, en la con-
quista de la isla de Santa Catalina y en la toma de
Pensacola. Se graduó de capitán, 5 febrero 1776;
de teniente coronel, 31 mayo 1777; y de coronel,
23 agosto 1781. Por orden del rey viajó por
diversos países extranjeros, desde 1787 hasta
1791. Con aprobación del gobierno español
militó bajo las banderas rusas en Moldavia contra
los turcos, y en el Báltico contra los suecos,
obteniendo la cruz de San Jorge. Brigadier de In-
fantería, 16 abril 1792, participó en la guerra
contra Francia en el Rosellón, 1793-1794, ascen-
dió a mariscal de campo, 4 septiembre 1795,
estableció las milicias de Valencia, y participó en
la campaña de Portugal de 1796. En este año se
casa con María Ignacia Sáenz de Tejada. En 1801
fue designado para recibir al general Leclerc en
la frontera de Irún, y de ello acaso se derivó la
persecución de que le hizo objeto Godoy durante
seis años, según pretende. En octubre de 1807
fue de nuevo designado para recibir, y prestar
suministros, al ejército francés en la frontera de
Irún, lo que hizo por obediencia, aunque dio par-
te de los perversos designios de nuestros falsos
amigos. Teniente general, 28 febrero 1808. Al co-
menzar la Guerra de la Independencia se incor-
poró al ejército de Castilla, y a las órdenes de
Cuesta, se halló en Logroño, y después con el
ejército de reserva, y finalmente en Extre-
madura tomó parte en la batalla de Medellín, 28
marzo 1809, por la que recibió una pensión.
Encargado del ramo militar del condado de
Niebla, asistió catorce meses a las sesiones de la

Junta de Sevilla, que allí radicaba. La Regencia
le nombró gobernador de Cádiz, pero las Cortes
no admitieron el nombramiento. Entonces
escribió un manifiesto A las Cortes, Cádiz,
1811, publicado en extracto en El Redactor

General, 31 julio 1811. Nombrado comandante
general de Canarias, 1811-1820, llegó a las islas
el 18 de septiembre de 1811, aunque no tomó
posesión hasta el 18 de noviembre de 1811.
Publicó Mis ocurrencias con el duque del Par-

que, desde que pisé las islas Canarias hasta

su regreso a la península, Tenerife y Cádiz,
1812, en donde se queja de algunas expresiones
usadas por Manuel de Santurio García Sala. En
1814 manifiesta su deseo de ser empleado en
una inspección, o en destino equivalente. Gran
cruz de San Hermenegildo, 1816. Desde su
regreso de Canarias en 1820 dice padecer un
«ataque apoplético». Se le destina al ejército de
Castilla la Nueva, con residencia en Madrid.
Poseía la gran cruz de Santiago y la del mérito
militar de San Jorge de Rusia. Todavía figura en
1823. (AGMS; Foy 1829, II; El Redactor Gene-

ral, 31 julio 1811 y 6 enero 1812; Palau y Dulcet
1948; Riaño de la Iglesia 2004)

Rodríguez Burón. Traductor del francés al caste-
llano de la Historia crítica de la Inquisición de

España, de Llorente, París, 1823, a la que añadió
una Noticia biográfica del autor y un Extracto

de los procesos más célebres de la misma

Inquisición. Publicó el libro De la desigualdad

personal en la sociedad civil, obra póstuma

de Ramón Campos, París, 1823. (Palau y Dulcet
1948; cat. 64 Hesperia, 2005)

Rodríguez Burón, Tomás. Nombrado oficial
segundo en el Ministerio de Justicia, 1 septiem-
bre 1809 (Gazeta de Madrid del 28), época
francesa (AHN, Estado, leg. 28 C, doc. 127).
Probablemente es el anterior.

Rodríguez del Busto Cuervo, José (Candás,
Asturias, enero 1775 - ?, 1858). Estudió en la
Universidad de Oviedo, licenciándose en Leyes y
Cánones en 1802. Abogado en Oviedo, fue tam-
bién juez y alcalde de Candás. En 1808 fue secre-
tario, primero, y luego presidente de la Junta de
Defensa de Candás. Apoyó el liberalismo de las
Cortes de Cádiz, lo que le originó persecuciones
en 1814. Miembro de la Junta revolucionaria de
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Oviedo, febrero 1820; diputado suplente a
Cortes por Asturias, 1822-1823; magistrado de la
Audiencia de Valladolid, 1823. Emigró en 1823.
Al regresar en 1828, fue encarcelado. Subde-
legado de Fomento en Orense y después jefe
político de la provincia, 1834. Autor de Pro-

clama a los ayuntamientos de la provincia de

Orense, Orense, 1834. Magistrado de la Audien-
cia de Oviedo, 1841; diputado por Asturias,
1841-1843; regente de la Audiencia Territorial
de Madrid, 1842; leyó el Discurso que en la

solemne apertura de la Audiencia Territorial

de Madrid..., Madrid, 1842. Magistrado del
Tribunal Supremo, y senador electo por Oviedo,
juró el 20 de abril de 1843. Diputado por Asturias
a las Cortes Constituyentes, 1854-1856. Escribió
Apuntes biográficos, Madrid, 1856. (Suárez 1936;
Moratilla 1880)

Rodríguez Bustos, José. Cf. Rodríguez del Busto
Cuervo, José.

Rodríguez Caballero, Francisco. Juez de prime-
ra instancia de Noya (La Coruña), 1823. 

Rodríguez Cáceres, fray Manuel. Franciscano,
socio honorario de la Sociedad Económica de
Cádiz, con residencia en Sevilla, 4 septiembre
1828. (Acta 1830b)

Rodríguez del Calello Miranda, Francisco. Jefe
de la alarma del distrito de Salas, elegido dipu-
tado suplente por Asturias a las Cortes de Cádiz,
septiembre 1810. Pasó a ser propietario, al anu-
larse la elección de José Valdés Flórez. (Fugier
1931)

Rodríguez Camaleño, Luis (Reinosa, Santander,
? - ?). Estudió en Reinosa y en Potes y en la
Universidad de Valladolid, donde recibió en 1816
los grados de licenciado y doctor, habiéndose
antes recibido de abogado. Vocal de la Junta Pro-
visional Gubernativa de Valladolid, 10 marzo
1820; catedrático de Derecho Político, en Valla-
dolid, 1820, y de Principios de Legislación, en
1822. Jefe político de Lugo, 1822-1823. En este
año perdió la cátedra de Valladolid por no some-
terse al juicio de purificación. La recuperó en
1833. En abril de 1833 fue nombrado corregidor
de Valladolid, puesto que ejerció durante siete
meses, pues renunció en seguida. Fiscal de la

Audiencia de Valencia a continuación, primer
jefe de sección del nuevo Ministerio de la
Gobernación, ejerció además la Secretaría Gene-
ral y la corrección de estilo. Publicó Consi-

deraciones sobre el nuevo Ministerio de lo

Interior, Madrid, 1835. También renunció, que-
dando cesante. Diputado a Cortes por Valladolid,
1837-1840 (elegido también por Salamanca y
Santander). Catedrático de Práctica Forense en
la Universidad de Madrid, 1839; publicó Defen-

sa... en favor de D. Evaristo Saravia, Madrid,
1839. Regente de la Audiencia de Asturias, desde
1840 hasta noviembre de 1843; publicó Discurso

que en la solemne apertura de la Audiencia

Territorial de Oviedo pronunció el 2 de enero

de 1843, Oviedo, 1843. Electo senador por Burgos,
juró el 7 de noviembre de 1843. Senador vitalicio en
1845. Colaborador de la Revista de Legislación

Extranjera, San Sebastián, 1845-1846. Publicó
Juicio crítico de la revolución española (de
1854), Madrid, 1860. (Pérez de Anaya 1848; Ba-
santa 1916; Moratilla 1880; Palau y Dulcet 1948)

Rodríguez Camargo, José Antonio (Isla de León,
12 marzo 1770 - ?). Hijo de Ignacio Rodríguez
Camargo y de Ignacia Micolta, contador de navío,
solicita el 7 de marzo de 1788 licencia para casar-
se con Buenaventura Garchitorena, nacida en la
Isla de León el 14 de julio de 1764. Ministro de
Marina y Ejército de La Carraca, Cádiz. En una
carta comunicada a El Redactor General, La
Carraca, 16 julio 1811, protesta de que a pesar
de lo dicho por el ministro de Hacienda sobre las
cantidades libradas para las obras de fortificación
de La Carraca, no se ha recibido libramiento algu-
no. Veedor de Marina de Cádiz, intendente de
Marina, 1819-1822. (El Redactor General, 18
julio 1811)

Rodríguez y Campo, Gregorio. Mariscal de campo
de Artillería, 1808, firmó en 1812 la Repre-

sentación de los generales en favor del res-
tablecimiento de la Inquisición. Teniente general
y gran cruz de San Hermenegildo, 1816; del Con-
sejo Supremo de la Guerra, 1817; cesante, 1820-
1822; consiliario trienal secular de la Junta de
los Hospitales, 1821. Ministro de la Guerra nom-
brado por S. M. el 3 de septiembre de 1821, a
pesar de haber recibido una instancia suya,
fechada en Madrid el 13 de junio de 1821, en la
que dice estar atacado de cólicos biliosos. El 7 de

Rodríguez Bustos, José
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septiembre le sustituyó por Ignacio Balanzat. (El

Redactor General, 11 julio 1812; Gil Novales
1975b)

Rodríguez Campomanes, Francisco. Entrega 500
reales como donativo patriótico en el Banco de
San Carlos. (Gazeta de Madrid, 29 noviembre
1808)

Rodríguez Campomanes, Sabino, II conde de

Campomanes (? - ?, 5 abril 1825). Hijo de Pedro
Rodríguez de Campomanes, I conde de Campo-
manes. Matemático, diputado del Principado de
Asturias, en su nombre y en el de Ignacio de Me-
rás, presentó Juan Pérez Villamil su Memorial al

rey Nº. Sr. sobre que los nobles del Principado

no deben contribuir a las milicias, ni quin-

tarse para ellas, Madrid, Ibarra, mayo 1784.
Mayordomo de semana de S. M., ingresó en la
Academia de la Historia el 9 de septiembre de
1791 con una Oración gratulatoria, pero por
falta de asistencia a las juntas, pasó a honorario
el 6 de diciembre de 1793. Estuvo casado con Isabel
María de Orozco. (Pérez-Villamil 2004; Fernández
Duro 1898; Catálogo Títulos 1951; Matilla Tascón
1957)

Rodríguez de Cangas y Fito, Manuel (Madrid, 20
abril 1773 - ?). Estudió en San Isidro de Madrid,
entró de cadete en Dragones de la Reina en
1795. Fue subteniente alumno de Ingenieros
en 1796; teniente de Ingenieros, julio 1801; fue
profesor de la Academia Militar de Zamora,
1804-1808; coronel de Infantería, 1810; coronel
de Ingenieros, 1813. De 1810 a 1836 estuvo des-
tinado en el Estado Mayor excepto una parte de
1814 en que fue profesor de la Academia de Inge-
nieros. De 1816 a 1818 fue mayor general de la
segunda división del ejército de Andalucía, de
1819 a 1822 director de Ingenieros de Madrid, y
de Navarra en 1823, de las Vascongadas, 1824-
1833. Comandante general del Ejército del
Norte, brigadier en 1835, de cuartel en La Co-
ruña hasta 1848. Por su conducta en la Guerra
de la Independencia obtuvo tres cruces de San
Fernando. Mariscal de campo, 1845. Desempeñó
las direcciones de Ingenieros de Galicia,
Andalucía, Cataluña y Castilla la Nueva, quedan-
do definitivamente de cuartel en 1862. Poseía la
gran cruz de San Hermenegildo y era académico
honorario de la de San Fernando de Madrid y de

la de Zaragoza, y de número de la de Sevilla.
(Carrasco y Sayz 1901)

Rodríguez y Caramazana de Villalpando, Manuel.
Doctor en Medicina, autor de Carta polémica

dirigida desde Mahón al redactor del diario

complementario del «Diccionario de las

ciencias médicas» en París; en refutación de

un artículo del expresado diccionario, no

solamente por ser falso en todas sus partes,

sino injurioso a la ilustración española en

general y particularmente a su cirugía y

medicina militar, Barcelona, 1820. (Cat. 115
Ultonia, 2004)

Rodríguez de Carasa, Eduardo José. Sacerdote,
autor de Oración, que en la solemne función

de acción de gracias, celebrada en la Santa

Iglesia Metropolitana de Sevilla, en el día 10 de

mayo..., Sevilla, 1801; Oración fúnebre de don

Mathias Vinuesa, París, 1823 (traducción de
Ernest de Blosseville); Oración fúnebre de D.

Santiago Pierrard, Madrid, 1827, Sermón en la

solemne dedicación del altar en... San Antonio

de Aranjuez, Madrid, 1827; Oración fúnebre...

por el alma de... María Josefa Amalia de

Sajonia... 28 junio 1829, Madrid, s. a. 

Rodríguez Caraza, Manuel María. Cánónigo,
diputado por Sevilla a las Cortes ordinarias de
1813-1814. (Lista Diputados 1813; Diario Crítico

General de Sevilla, 17 agosto 1813)

Rodríguez Carreño, Manuel. Regidor de Toledo,
uno de los que el 20 de abril de 1808 para evitar
represalias lograron que los fernandinos respeta-
sen a los «amigos» franceses. Autor de Manifiesto

de la gloriosa entrada de nuestro amado

soberano el Sr. don Fernando VII, su augusta

esposa, doña María Josefa Amalia y los seño-

res infantes en esta M. H. V. de Madrid el

día 13 de noviembre de 1823, Madrid, 1823.
(Rodríguez López-Brea 2002; Palau y Dulcet
1948; cat. 50 Hesperia, 1998)

Rodríguez Carretero, Miguel. Autor de Resumen

histórico de la vida de sor Narcisa María de la

Concepción, Granada, 1814. (Palau y Dulcet 1948)

Rodríguez y Carrillo, fray Gregorio José (Vi-
llanueva del Arzobispo, Jaén, 9 mayo 1769 -
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Madrid, 12 marzo 1828). Monje de San Basilio,
que en diciembre de 1814 predicó en San Ginés,
de Madrid, contra los liberales, lo que le valió ser
nombrado en agosto de 1815 obispo de Car-
tagena de Indias. Publicó Carta pastoral que

dirige a sus feligreses el Ilmo. Sr. ..., obispo

electo de Cartagena de Indias, Madrid, 1816.
Fue consagrado en Madrid el 21 de julio de 1816. Al
acabar junio de 1820 fue expulsado de su sede.
(Ramírez Aledón 1996b; Palau y Dulcet 1948;
Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular

de España, 1825; Hierarchia Catholica 1968)

Rodríguez Carvallo, Pedro. Contador de ejército
honorario, 1815-1823. 

Rodríguez Casal, José. Cura párroco, diputado
suplente a Cortes por Galicia, 1820-1822. El 25
de mayo de 1821 votó a favor de la total supre-
sión de los diezmos, y firmó con los otros ocho
diputados partidarios de esta medida una mani-
festación en la Miscelánea de Comercio, Polí-

tica y Literatura, nº 450. (Lista Diputados 1820;
Diario Gaditano, 3 junio 1821)

Rodríguez de Castro, José. Juez de primera ins-
tancia de Vega de Rivadeo (Asturias), 1821-1823
(interino en 1821).

Rodríguez de Castro, Manuel. Uno de los firman-
tes de la representación a la Regencia del Reino,
Jurisdicción de Corcubión, 20 marzo 1813, en
favor del restablecimiento de la Inquisición.
(Procurador General de la Nación y del Rey,
19 abril 1813)

Rodríguez y Cavamazana, Manuel. Cf. Rodríguez
y Caramazana de Villalpando, Manuel. 

Rodríguez de Cela, Álvaro. Segundo secretario
interino de la Dirección General de la Armada,
1821-1822.

Rodríguez de la Cela, Pedro (? - ?, segunda mitad
1809). Alcalde del crimen en la Audiencia de
Extremadura, en Cáceres, 1804, y su decano en
1809. Formó varias causas de infidencia, formó
parte del Tribunal de Seguridad Pública creado
por la Junta de Badajoz en mayo de 1809. El 18
de julio de 1809 dirigió una representación a S. M.,
en la que denunciaba que varios comisionados,

enviados a los pueblos para practicar prisiones
de infidentes, habían tenido que practicar las
diligencias a sus expensas, por falta de fondos
del tribunal. (AHN, Estado, leg. 29 C, doc. 51,
leg. 29 I, docs. 294, 296, 308 y 309, y leg. 32,
doc. 152)

Rodríguez de las Conchas, José. Catedrático de
Humanidades del valle de Arcentales (Vizcaya),
sujeto instruido en la vacunación, publica un
anuncio para hacerlo gratis a cuantos lo solici-
ten, como también para dar gratis el pus vacu-
no en cristales, y remitir en carta la costra o
postilla vacuna, eficaz disuelta en saliva. Las
cartas tienen que ser francas de porte. (Gazeta

de Oficio del Gobierno de Vizcaya, nº 46,
San Sebastián, 16 julio 1810, citada por Gárate
1936)

Rodríguez Cosyaga, Vicente. Profesor de letras
humanas, catedrático de Gramática Castellana y
Latina en el Real Seminario de Nobles, dará
enseñanza pública en su casa de Madrid, calle
del Pez, nº 2, cuarto 2º, desde el 15 de febrero de
1809, 49 reales mensuales. Latín, mañana y tar-
de, castellano, sólo tarde (Gazeta de Madrid,
8 febrero 1809). Catedrático examinador de la
Academia Latina, 1817 y 1820-1821. 

Rodríguez de la Cruz, Manuel. Sociedad Patrió-
tica La Fontana de Oro, 3 junio 1821. 

Rodríguez Díez, Fernando. Miembro de la
Diputación Provincial de León, uno de los fir-
mantes el 29 de noviembre de 1821 de su Plan

de escuelas. (Bravo 1902)

Rodríguez de Escovar, Antonio. Figura en la
Chancillería de Granada, 1809. Alcalde mayor de
Lietor (Albacete), 1817-1820. (AHN, Estado,
leg. 30 E, doc. 70)

Rodríguez Espiga, Francisco. Juez de primera
instancia de Cangas de Tineo (Asturias), 1822.

Rodríguez Espinosa, Francisco. Juez de primera
instancia de Cangas de Tineo, 1821. Pudiera ser
el mismo que el anterior. 

Rodríguez Feijoo, Manuel. Sociedad Patriótica
La Fontana de Oro, 3 junio 1821.

Rodríguez Carvallo, Pedro
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Rodríguez y Fernández, Agustín. Intendente de
provincia, 1819-1822. Responsable de la Di-
rección de Tabacos de Cuba, nombrado para dar
nuevo impulso a los tabacos de la isla. Llevó con-
sigo a Ramón de la Sagra, que era pariente leja-
no suyo. Pasando por Burdeos y Toulouse, para
estudiar allí la elaboración del tabaco, llegaron a
La Habana a principios de 1821. Pero el mismo
año el gobierno español anuló la iniciativa, por
lo que ya en febrero de 1823 está en Burdeos. Se
le atribuyen opiniones antigubernamentales y
expresiones insultantes contra los Borbones, por
lo que se le obliga a salir de Francia. (AN, F7,
11998)

Rodríguez Fernández, Manuel. Autor de Dis-

posiciones seguras para proporcionar abasto

y baratura de pan en Madrid y en las ciuda-

des principales del reino, Madrid y Mallorca,
1816. (Palau y Dulcet 1948)

Rodríguez Fito, Manuel. Ayudante de Ingeniero,
enviado el 4 de septiembre de 1796 a San Fernando
de Figueras. Ingeniero extraordinario, 29 julio
1801. Es enviado a Barcelona. Capitán segundo,
julio 1802. El 25 de noviembre de 1802 pasa al
regimiento de Zapadores en Alcalá de Henares.
Realiza en 1812 el croquis geográfico-topográfi-
co de Vilches a Venta Nueva (Jaén). Brigadier de
Ingenieros, 1814; jefe de Estudios de la Acade-
mia de Zapadores, 1821-1822; mariscal de cam-
po; director subinspector de Ingenieros de Galicia,
20 diciembre 1851-1855. Entre sus numerosas
obras, todas manuscritas, se citan Tratado de

fortificación, con 68 láminas; Tratado de ins-

trucción militar y Tratado de dibujo. (Capel
1983)

Rodríguez de Fonseca, Ignacio. Jefe político de
Cuenca en 1820. (El Universal Observador

Español, 16 mayo 1820)

Rodríguez Galaber, Francisco. Teniente de fra-
gata, segundo ayudante de la Mayoría General
del departamento, 1821-1823.

Rodríguez Gallego, Esteban (Cadalso, Cáceres, ?
- ?). Licenciado, abogado, encargado de consti-
tuir la Junta de Ávila, en la que fue vicepresiden-
te, 6 octubre 1811. Presidente de hecho de la
junta, entró en Ávila solemnemente el 12 de julio

de 1812, escoltado por las guerrillas. Corregidor
interino de Ávila, 15 julio 1812; intendente de
Guadalajara, 1816, que el 11 de febrero trató de
organizar la sociedad económica, sin éxito; alcal-
de mayor honorario de Guadalajara, 1817; corre-
gidor de Ávila, 1818-1820; magistrado honorario
de la Audiencia de Galicia, 1819-1823; direc-
tor de la Sociedad Económica de Ávila, 1820-
1821. (Sánchez Albornoz 1911; Moral Roncal
2000)

Rodríguez Gallego, fray Teobaldo (Madrid, ? - ?).
Antes de entrar en religión se llamaba Lorenzo,
hijo de Jerónimo Rodríguez y de Micaela Gallego.
Doctor en Filosofía y Teología por la Universidad
de Alcalá, monje cisterciense del monasterio de
Piedra, reclutador y comandante honorario del
regimiento de Infantería de Fernando VII, con el
que llegó a Zaragoza el 19 de junio de 1808. Se
halló en el primer sitio de Zaragoza y en las ope-
raciones de Navarra, como segundo de Perena.
Comisionado por Palafox para buscar ayudas
para la ciudad, tomó el mando del tercio de
Barbastro, con la misión de romper desde las
montañas el bloqueo de Zaragoza. Su oficio al
gobernador de Lérida, Tamarite, 7 mayo 1809, y
otro de Juan Baget, del mismo día, e información
complementaria, explica los movimientos habi-
dos en torno a Monzón y su castillo (Gazeta de

Valencia, 19 mayo 1809). Al mismo, Monzón, 12
mayo 1809, comunica que los franceses han
abandonado Barbastro, dirigiéndose a Huesca
por la Perdiguera (Gazeta de Valencia, 23 mayo
1809). En un parte conjunto con Juan Baget,
Fonz, 21 mayo 1809, explica la situación en el
Cinca (Gazeta de Valencia, 2 junio 1809). Siguió
a las órdenes de Blake, hallándose en la acción de
Alcañiz, 23 mayo 1809. La Junta de Aragón le dio
licencia para tomar los baños de Villavieja de
Nules. A finales de 1810 se hallaba en el monaste-
rio de Valdigua. Después de la guerra Fernando VII
le nombró abad mitrado de San Isidoro de León,
donde es probable que terminara sus días. Autor
de Exhortación que dirigió a sus súbditos... con

motivo de la jura de la Constitución, 1820
(anunciado en Miscelánea de Comercio, Política

y Literatura, 6 junio 1820). (Mora, M. de la 1945;
Guirao 1999; La Sala Valdés 1908)

Rodríguez Gallegos. Abogado abulense, comisio-
nado regio entre los enemigos en la provincia de
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Ávila, cuyos servicios fueron reconocidos por las
Cortes, a propuesta de la Regencia, el 13 de diciem-
bre de 1811. (El Conciso, 14 diciembre 1811)

Rodríguez García, Francisco. Catedrático de
Lebrija, autor de Elogio de Antonio Lebrija, y

oración panegírica, trad. del latín por José
Álvarez Caballero, Sevilla, 1816; y de Breve noti-

cia del plan, que con sus pensionistas observa

en la Real Clase de Humanidades de Lebrija,
Sevilla, imprenta de Caro, 1817. (Palau y Dulcet
1948; cat. A. Mateos, enero 1996)

Rodríguez Gayoso, fray Miguel. Benedictino,
autor de Oración fúnebre histórico-moral que

el monasterio... de Celanova consagra a... fr.

Benito Uría y Valdés, obispo que fue de

Ciudad Rodrigo, Santiago, 1811; La filosofía

sin máscara, o espejo de los sofistas españoles

que presenta a la consideración del público,
tres cuadernos, Santiago, 1812; autor también de
un sermón en la catedral de Santiago, muy cen-
surado por la Gazeta Marcial y Política del 5
de enero de 1813, lo que a su vez produjo una
anónima Refutación de la inicua censura,
Santiago, 1813. Asimismo publicó Discurso que

en la apertura del capítulo general de los

monjes benedictinos de España, celebrado en

Celanova, pronunció, Santiago, 1814. (Busta-
mante 1959)

Rodríguez González, Dionisio. Abogado del
Colegio de Cádiz, autor de un artículo comunica-
do en El Redactor General, 29 julio 1812, en
el que desmiente una noticia relativa a la
Audiencia, aparecida en el mismo periódico
(artículo de Y. B. en El Redactor General, 17
julio 1812). Insiste en otro artículo, Cádiz, 17 agos-
to 1812, en El Redactor General, 24 agosto
1812, en el que dice que Y. B. es un mero testa-
ferro, pero no aclara de quién. En 1812 vivía en
la calle de Murguía, nº 161. Alcalde mayor de
Peñaflor (Sevilla), 1817; presidente de la So-
ciedad Patriótica de Cádiz (Café del Rey Consti-
tucional), junio 1820. (El Redactor General,
cit.; Abogados 1812; El Telescopio Político, 4
junio 1814 [sic, por 1820])

Rodríguez González, José (Santa María de
Bernés, Pontevedra, 1770 - Santiago de Com-
postela, 1824). Realizó sus primeros estudios en

Monforte de Lemos, pasando en 1787 al Colegio
de San Jerónimo, en Santiago. Bachiller en
Filosofía, 1790, mientras continuaba como era
habitual los estudios de Teología. En el curso
1798-1799 fue sustituto de matemáticas en la
Facultad de Medicina de Santiago, que ganó por
oposición en 1800. Entre 1801 y 1803, a la vez
que enseñaba, estudió botánica. Luego pasó a
París, para estudiar astronomía y matemáticas
en el Colegio de Francia. Aprovechó la estancia
para entablar relaciones con científicos, como
Jean-Baptiste Biot. En agosto de 1806 el gobier-
no español le nombró comisario, junto con José
Chaix, para la medición del arco de meridiano,
junto a los franceses Biot y François Arago.
Nuevamente en 1809 se le encargó pasar a
Inglaterra, para estudiar los establecimientos
científicos del país. Presentó en Londres, leída
ante la Royal Society por José de Mendoza y
Ríos, Observations on the measurement of

three degrees of the Meridian, conducted in

England by Lieurenant Colonel William

Mudge, 4 junio 1812, en la que corregía el acha-
tamiento de la Tierra hasta entonces admitido.
Ese mismo año regresó a Galicia. Pero en 1814
volvió a Europa a estudiar mineralogía y cristalo-
grafía en Alemania y en París. Alejandro I le invi-
tó a que se trasladase a Rusia, a fin de dirigir el
Depósito Geográfico de San Petersburgo. Para
evitar su marcha Fernando VII le nombró en
1819 profesor de astronomía en el Museo de
Ciencias Naturales de Madrid, y le encargó la
reorganización del Observatorio de la capital,
que estaba en ruinas. El sueldo era de 30.000
reales. Siguió en ese puesto en 1820-1821, en
la Escuela de Curar, 1822, y en la Ampliación
de la Universidad Central, 1823. Diputado a Cor-
tes por Galicia, 1820-1822; secretario de la Junta
de Beneficencia de Madrid e individuo de su
Comisión de Estadística, 1822-1823. Como con-
secuencia, en 1823 quedó impurificado. En 1824
se fue a Portugal, regresando solamente para
morir. (López Piñero 1983; Vernet 1975; Lista
Diputados 1820)

Rodríguez Guerra, Antonio. Escribano de Cádiz,
en el Callejón bajo de los Descalzos, nº 4. (Diario

Mercantil de Cádiz, 26 agosto 1812)

Rodríguez Guerra, Antonio. Médico y cirujano pri-
mero de la Armada, ex substituto de la cátedra

Rodríguez García, Francisco
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de Fisiología en el Colegio de Medicina y Ci-
rugía de Cádiz, miembro corresponsal de la
Real Academia Médico-Quirúrgica de la ciudad.
Autor de Reflexiones al público sobre el

método purgativo de Mr. Le Roi, Cádiz, Ra-
món Howe, 1829; y de El conservador de la

salud. Manual de higiene pública, Cádiz,
1846. (Cat. 11 R. Solaz, julio 2005; Palau y Dul-
cet 1948)

Rodríguez de la Guerra, Bonifacio. Abogado de
los Reales Consejos, descendiente de la noble
rama de los Guerra de Ibio, y con casa abierta en
Viérnoles (Santander, cerca de Torrelavega).
Casado con Joaquina Prieto y Calva, señora de
varios mayorazgos, hija de Diego Patricio Prieto
y de Josefa de la Calva y Barreda. Regidor muni-
cipal de Santander, 1804-1805, cargo al que
intentó renunciar alegando su residencia en el
concejo de Torrelavega, y su permanencia sólo
por temporadas en Santander. No lo consiguió y
fue nombrado además consiliario del Consulado,
y diputado en la Junta de los Nueve Valles.
Alcalde ordinario de Santander, había ido a
Santander el 27 de mayo para sacar a su familia,
pero ya no pudo salir, porque la junta había
prohibido todas las salidas. Tomó el mando de
la ciudad el 20 de junio de 1808, la víspera
de la capitulación ante el general Merle, que él no
firmó porque no formaba parte de la junta. Pero
siguió al frente de Santander con los franceses,
de los que recibió la Orden Real de España, 11
marzo 1811 (Gazeta de Madrid del 19).
Después de la Guerra de la Independencia se le
formó proceso, para el que escribió un memorial
justificando su patriotismo, y al final se archivó.
(Simón Cabarga 1968; Ceballos-Escalera 1997)

Rodríguez Guillén, Juan. Abogado de Madrid, ya
fallecido antes de diciembre de 1824, del que el
día 7 de ese mes y año se descubrió la existencia
de quince cajones, con papeles, cartas, informa-
ciones sobre pleitos, algunos relativos a persona-
jes conocidos, como Pedro Sánchez Trapero.
(Diario de Madrid, 22 enero 1825)

Rodríguez Guzmán, Julián. Maestro albañil.
Sociedad Patriótica de Lorencini, 10 abril 1820.
Firmó la representación, 27 febrero 1821.
Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 3 junio
1821. 

Rodríguez Herrera, Pedro. Secretario de la So-
ciedad Económica de Zamora, 1822.

Rodríguez Hurtado, Justo. Alcalde mayor de
Casares y Puebla de Manilva (Málaga), 1817-
1818; alcalde mayor de Montoro (Córdoba),
1819-1820; alcalde mayor de las poblaciones de
Andalucía con capital en la Carlota, 1826-1832.

Rodríguez Izquierdo, Eleuterio (Sanlúcar de
Barrameda, Cádiz, ? - ?). Civil que tomó parte en
la Guerra de la Independencia, siendo hecho pri-
sionero en Uclés, 1809, pero se fugó en Madrid,
incorporándose al ejército de Castilla la Vieja.
Condenado a ocho años de soldado distinguido en
el regimiento de Infantería Inmemorial del Rey, 25
agosto 1811, como castigo por «haber enmendado
el empleo de capitán en el pasaporte que se le
dio», así como por haber firmado recibos de pagas
correspondientes a esta clase. El 29 de noviembre
de 1812 solicita el indulto. Teniente, 5 diciembre
1816. Juró la Constitución el 20 de marzo de 1820.
Ayudante de Milicia Nacional Activa, 27 agosto
1822. Autor de una carta en el Indicador Cata-

lán, Barcelona, 16 noviembre 1822, en defensa
del regimiento Inmemorial del Rey, que participó
en las Sociedades Patrióticas de Sanlúcar de
Barrameda, Málaga y Alicante, y en la fecha se
halla en Ibiza. En 1824 quedó como indefinido o
ilimitado. Purificado, 9 junio 1827. Se le dio el reti-
ro el 19 de noviembre de 1830. Teniente ayudan-
te del batallón franco, 3 octubre 1835; capitán del
mismo, 27 abril 1836. Vocal del Consejo de Guerra
Ordinario de Ciudad Real, 31 agosto 1837. Elegido
capitán depositario de su batallón en 1837, reelegi-
do en 1838. El 29 de noviembre de 1839 fue anu-
lado su retiro de 1830, y destinado en clase de
supernumerario al regimiento provincial de Plasen-
cia (Cáceres), diciembre 1839. (AGMS)

Rodríguez Jaén, Juan. Catedrático del Colegio
de Cirugía de Cádiz, 1815-1822; miembro de la
Sociedad Económica de Cádiz, 1818. Ya había
fallecido en 1830. (Acta 1830b)

Rodríguez Jarillo, Manuel. Fiscal de la causa de
Tres-panes, para quien pidó la pena ordinaria
de garrote. (Diario Gaditano, 7 mayo 1821)

Rodríguez de La Buria, Pedro. Cf. Rodríguez de
Buria, Pedro. 
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Rodríguez Laso, Nicolás (Montejo de Salvatierra,
Salamanca, 17 agosto 1747 - Valencia, 5 diciembre
1820). Hijo del labrador acomodado Fernando
Rodríguez Álvarez, natural de Palacios (Sala-
manca) y vecino de Montejo, y de María Antonia
Martín Laso, natural de Villar del Profeta
(Salamanca), avecindada en Montejo. Cursó las
primeras letras en su pueblo, bajo la atenta vigi-
lancia de su tío materno Nicolás Martín García
Laso, fundamental para la trayectoria de los dos
hermanos Nicolás y Simón. Estudió después en
la Universidad de Salamanca, 1759-1770, en don-
de se hizo bachiller en Artes, 1762, y en
Cánones, 1766. Pronunció un Discurso sobre la

utilidad y necesidad de la lengua griega,
Salamanca, 1765, ofrecido a la Academia de
Buenas Letras de Sevilla, en el que se titula pro-
fesor de griego y de leyes. Al año siguiente escri-
be Poema patético, que a la muerte del

Rmo. P. M. Fr. Manuel Bernardo de Rivera, …

compuso…, Salamanca, 1766, en el que ya se
titula académico de honor de la de Buenas
Letras de Sevilla. Por influjo del tío el obispo de
Cuenca e inquisidor Sebastián Flores Pabón le
nombró su secretario de cámara, visitador general
y examinador sinodal, 1771-1777. Escribió una
Oración gratulatoria, 12 marzo 1779, manus-
crito. Durante cuatro años, 1777-1781, ejerce la
abogacía en Madrid. Apoyado por el grupo filo-
jansenista de la condesa de Montijo, ingresa en la
Inquisición de Corte, primero como comisario,
1779-1781, y después como promotor fiscal,
1781-1783. Inquisidor fiscal de Barcelona, 1783-
1794, en cuyo período se sitúa el viaje a Francia
e Italia, de mayo de 1788 a junio de 1789, cuyo
Diario ha sido publicado por Antonio Astorgano,
y un largo permiso en Madrid, de septiembre de
1792 a septiembre de 1794. Inquisidor fiscal
de Valencia, 1794-1805, autor de Elogio histórico

del Excmo. Sr. duque de Almodóvar, director de

la Real Academia de la Historia, Madrid, 1795;
y de Oración que, en la distribución de premios

generales que celebró la Real Academia de San

Carlos de Valencia el día 6 diciembre 1798,

dijo…, 1798; y de Oración en elogio de las

Nobles Artes y de los artistas valencianos,
Valencia, 1799. Segundo inquisidor de Valencia,
1805-1811. Pasó tranquilamente los años 1811-
1813, sin ser molestado por Suchet. Inquisidor
decano de Valencia, 1814-1820. Colaboró en el
Diccionario histórico de Ceán Bermúdez, y era

amigo y corresponsal de Leandro Fernández de
Moratín. No se puede negar que tuvo una gran
curiosidad intelectual, que le aproximó a los sec-
tores ilustrados, pero se hace difícil calificarle de
tal. En otras circunstancias habría sido un hom-
bre diferente, pero las circunstancias forman
parte del tejido de la vida humana. Por lo menos
no fue ilustrado en los años finales, en los que su
nombre se inscribe en la reacción. (Rodríguez
Laso 2006)

Rodríguez Laso, Simón (Montejo de Salvatierra,
4 marzo 1751 - Bolonia, 26 diciembre 1821).
Hermano del anterior. Ingresa en la Universidad
de Salamanca, 27 noviembre 1763, en donde
alcanza el bachillerato en Cánones, 20 abril 1768.
En 1770 recibió la primera tonsura. Bachiller en
Leyes, 13 enero 1771. El 5 de marzo de 1773 fue
admitido en el Colegio de San Clemente de
Bolonia para estudiar Derecho Canónico. Allí fue
consiliario, celario y secretario del colegio, y cate-
drático de Derecho Pontificio de la Universidad
de Bolonia, 2 mayo 1775. No llegó a tomar pose-
sión de esta cátedra, al haber sido nombrado
canónigo maestrescuela de Ciudad Rodrigo. Fue
uno de los fundadores de la sociedad económica
de esta ciudad, en la que pronunció la Oración

fundacional, 1782, manuscrito; y otra Oración so-

bre la excelencia del dibujo, Madrid, 1782.
Siguió con Método breve para las escuelas de

primeras letras. En 1783 fue elegido académico
correspondiente de la Academia de la Historia,
para la que escribió la Oración gratulatoria de
aceptación, Ciudad Rodrigo, 4 abril 1783, que
trataba de Estado de los estudios eclesiásticos

y escuelas clericales por el siglo X y XI, con-

tra la opinión de Giovenni, canónigo de

Palermo. No se publicó. Sí en cambio el Elogio

del señor don Antonio del Águila, marqués de

Espeja. En 1788 es nombrado rector del Colegio
de San Clemente de Bolonia, 1788, del que toma
posesión el 15 de agosto. Acompaña a su herma-
no en el viaje por Francia e Italia. Con la llegada
de Bonaparte a Bolonia en 1796 se abre un perío-
do difícil para el colegio, que culmina con su di-
solución el 28 de marzo de 1812. Redactó su
testamento el 31 de mayo de 1817, en el que deja
heredero universal a su sobrino Francisco de
Sales Rodríguez Laso (quien también hereda a
Nicolás). Auditor honorario de la Rota de la Nun-
ciatura, 1817. El colegio fue restablecido el 29 de

Rodríguez Laso, Nicolás
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diciembre de 1818, por acuerdo entre España y
la Santa Sede, o sea, Fernando VII y Pío VII.
(Rodríguez Laso 2006)

Rodríguez de Ledesma, Francisco. Licenciado,
traductor del francés de la tragedia El falso pro-

feta Mahoma, Madrid, 1794; autor de Discurso

sobre el voto de Santiago,o sea demostración

de la falsedad del privilegio en que se funda,

y de la injusticia de su exacción, Madrid,
1805, año y lugar también de sus Poesías dra-

máticas (incluye Virginia). Siguió Carta crítica

al doctor don Pedro Antonio Sánchez... sobre

el voto de Santiago, Madrid, 1806; y de la can-
ción A su alteza serenísima el Príncipe de la

Paz, generalísimo, en su feliz exaltación a la

dignidad de grande almirante de mar y tie-

rra, Madrid, imprenta de Sancha, 1807, según
anuncio, que supongo malintencionado de la
Atalaya de La Mancha en Madrid, 7 enero
1814. Autor también de Catecismo de la moral

civil, Madrid, 1813. Diputado por Extremadura
en las Cortes ordinarias de 1813-1814, y primer
presidente de las mismas, traductor del italiano
de los dos primeros cantos de Juan Bautista
Casti: Los animales hablando, Madrid, 1813; y
de Las noches romanas en el sepulcro de los

Escipiones, Madrid, 1814-1821 (6 vols.). Aboga-
do del Colegio de Madrid, diputado por Extrema-
dura a las Cortes de 1820-1822, traductor de
Pietro Verri: Tratado elemental de economía,

Madrid, 1820; traductor de Jean André Perreau:
Elementos de legislación natural, Madrid,
1821. (Palau y Dulcet 1948; Busquets 1990; El

Patriota, 6 octubre 1813; Lista Diputados 1813;
Zaboklicki 1990)

Rodríguez de Ledesma, Mariano (Zaragoza, 14
diciembre 1779 - Madrid, 28 marzo 1847). Hijo
de Antonio Ledesma, natural de Barcarrota
(Badajoz), y de Josefa Agustín, natural de
Laqueruela (Zaragoza). Discípulo de Francisco
Javier García, tenor, maestro de la compañía de
ópera española de Sevilla, pasó en 1805 a los
Caños del Peral. Carlos IV le nombró el 16 de sep-
tiembre de 1806 supernumerario de la Real Capi-
lla, pero en 1808 emigró a Inglaterra, en donde fue
profesor de canto de la princesa Carlota, hija del
futuro Jorge IV. Allí publicó A collection of forty

exercises or studies of vocalization, London,
s. a.; y al parecer un Himno patriótico sobre el

poema de Juan Nicasio Gallego. Se le debe
Cantinela Primera para Forte Piano - Los

Cantos del Trovador, de exaltado fernandismo,
citada por Gómez Imaz. Puso música a El día de

la nación española o el 2 de mayo, de
Francisco Laiglesia y Darrac, Cádiz, 1810; a Juan
Nicasio Gallego: Canción para el aniversario

del 2 de mayo, Cádiz, 1811; y a El sueño de mi

amor, de autor desconocido, 1811. Volvió a
Madrid en 1815, a ocupar su puesto de tenor de
la Real Capilla. Maestro supernumerario de la
Real Capilla, 29 agosto 1817. Famoso también
como compositor. Ateneo, 14 mayo 1820; miem-
bro de la Academia Nacional, en la sección de
Literatura y Artes, 1823. Ledesma fue uno de los
miembros de la Real Capilla a los que S. M. el 22
de noviembre de 1823 dio de baja en la misma,
sin más derechos que el cobro de sus sueldos
hasta el 31 de octubre. Volvió a emigrar, de nue-
vo a Londres. Fue miembro consultivo de la Aca-
demia Nacional inglesa, y en 1825 maestro
director de la clase de canto. Vuelve a España en
1834, siendo nombrado maestro de la Real
Capilla, 7 junio 1836. Julio Broto considera que
sus nueve Lamentaciones para Semana Santa

son su mejor obra. Otros títulos son Tres misas

solemnes, responsorios para los maitines de

Epifanía, nona para la Asunción, Stabat

Mater; y en el orden profano Trabadour, bolero
para flauta y piano; seis valses para piano; seis
canciones españolas; tres arietas italianas; etc.
El 12 de mayo de 1868 Francisco Asenjo Barbieri
procede a las «Tasaciones de las obras musicales
del difunto maestro don Mariano Rodríguez
de Ledesma», que ascienden a 40.600 reales de
vellón. Son 19 partituras manuscritas, de las que
se nos da el título, y 31 impresos, sin especificar.
La mayoría de aquéllas son de contenido religio-
so. Interesantes entre las de carácter profano la
obertura La Jeunesse, 1820; y un Himno, no
fechado, dedicado al duque de Wellington. (Soria-
no 1855; Saldoni 1868; Remón 1984; Diario

Mercantil de Cádiz, 23 febrero 1811; Riaño de
la Iglesia 2004; Salazar 1936; Llorens 1968; Broto
1986; Asenjo Barbieri 1986, I, p. 284, y II, p. 185;
Gómez Imaz 1908)

Rodríguez de Lista y Aragón, Alberto (Sevilla, 15
octubre 1775 - Sevilla, 5 octubre 1848). Hijo de
Francisco Rodríguez de Lista y de Paula Aragón,
propietarios de una fábrica de telares de seda, al
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mismo tiempo que se ejercitaba en el manejo de
estos telares estudió en la Universidad sevillana
Filosofía y Teología y además Matemáticas,
materia en la que a los 13 años de edad fue sus-
tituto en la cátedra que sostenía la sociedad eco-
nómica, y en 1796 profesor de matemáticas en el
Colegio de San Telmo de Sevilla. Miembro de una
academia particular de humanidades, cuya
misión era la de restaurar el buen gusto. En 1803
se hizo sacerdote. Colaboró como poeta en el
Correo Literario y Económico de Sevilla,
1803-1808. Publicó Compendio de los concep-

tos de aritmética extractado de la obra ele-

mental de matemáticas de D. Juan Justo

García para el uso de los caballeros porcio-

nistas del Real Seminario de San Telmo,
Sevilla, 1806. Con la Guerra de la Independencia,
él y Matute crean la Gaceta Ministerial de

Sevilla, 1808-1809; y después se incorpora a la
Gaceta del Gobierno, que dirigía Capmany,
1809. Colabora también en la segunda etapa del
Semanario Patriótico, que empieza el 4 de
mayo de 1809. El mismo año pronunciaba su
Elogio del serenísimo señor don José Moñino,

conde de Floridablanca, presidente de la

Suprema Junta Central Gubernativa de los

Reinos de España e Indias, Sevilla, Imprenta
Real, 1809, folleto en el que ya encontramos un
extrañísimo elogio de la revolución española,
equiparada entusiásticamente a no hacer revolu-
ción alguna. Publica después El Espectador

Sevillano, 2 octubre 1809 - 29 enero 1810. Tres
días después entraron en Sevilla los franceses y
Lista, oportunista, se hizo afrancesado y en
seguida masón. No se trata de un afrancesamien-
to pasivo, sino que bajo los invasores ocupó
cargos y tuvo distinciones: catedrático de Huma-
nidades, el 28 de marzo de 1811 acompañó el
solemne traslado de las cenizas de Arias Mon-
tano desde el convento de Santiago de la Espada
a la casa del prefecto, y el 25 de junio a la iglesia
patriarcal; fue medio-racionero electo, redactor
de la Gazeta de Sevilla, y encargado por la pre-
fectura de cuestiones literarias, lo cual quiere
decir que se le atribuyó entre otras cosas el
Discurso de un eclesiástico a sus compatrio-

tas, texto que recomendaba la interrupción de
toda resistencia nacional. Colaboró intensamen-
te con Soult, fue su propagandista político y cul-
tural, además de traducir a Molière: El enfermo

de aprensión, 1812 (reproducida por Gómez

Imaz en 1891). Ante la pérdida de la guerra por
los franceses, tuvo que emigrar a Francia, vía Pam-
plona, en donde se dice que se hallaba en noviem-
bre de 1813 (Diario Crítico General de Sevilla,
16 noviembre 1813). La noticia es inexacta porque
se le encuentra en septiembre en Auch, en octu-
bre en Condom y en noviembre en Toulouse. Fue
uno de los 229 firmantes de una Exposición a
Fernando VII, 30 abril 1814, en la que le asegu-
ran su celo y fidelidad, con esperanzas de pron-
ta amnistía. Regresó a España en marzo de 1817.
Vive en Pamplona y en Bilbao, publica varios
libritos de matemáticas (Tratado elemental de

aritmética, Bilbao, 1819; Tratado de álgebra,
Bilbao; y Tratado elemental de geometría, Bil-
bao, 1819) y con la revolución de 1820 marcha a
Madrid. Acaso son suyas las Reflexiones impar-

ciales sobre la Inquisición, Madrid, 1820 (fir-
madas por D. A. L.). Excluido de la clase de
humanidades de San Isidro por ser afrancesado,
fue redactor de El Sol, 1820; de El Censor, 1820-
1822; y de El imparcial, 1821-1822, y a partir de
1821 fue profesor en una institución privada, el
Colegio de San Mateo, en el que supo preparar
un buen plantel de discípulos. Entre ellos se cita
a Mariano Roca de Togores, después marqués
de Molins, Juan de la Pezuela, después conde de
Cheste, José de Espronceda, Ventura de la Vega,
Felipe Pardo (limeño) y Eugenio de Ochoa. Pu-
blicó la primera edición de sus Poesías, Madrid,
1822, disertó en el Ateneo en 1822-1823, fue
miembro de la Academia Nacional en la sección
de Literatura y Artes, 1823, y colaborador del
Periódico del Ministerio de la Gobernación de

la Península, 1823. (En un ejemplar de Thiuli:
Nuevo vocabulario... dice manuscrito. A. L.,
1830.) Publicó Elementos de matemáticas

puras y mixtas, 2ª edición, 4 tomos, Madrid,
León Amarita, 1823-1825, o acaso 1826. Opor-
tunista siempre, en 1828 se le emplea en la pro-
paganda del régimen con especial servilismo
respecto del rey, y se le manda a Bayona como
redactor de la Gazeta de Bayona, 3 octubre
1828 - 16 agosto 1830; y a continuación de la
Estafeta de San Sebastián, 1 noviembre 1830 -
11 julio 1831. Tradujo del conde de Ségur:
Historia Universal, Madrid, 1830-1838, 30 vols.
De ellos los cinco últimos forman la Historia de

España, del propio Lista, a lo que se añade en
1838 un Resumen analítico de la historia uni-

versal del conde de Segur. Además, Atlas para
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las historias, romana y del Imperio del

Oriente, Madrid, 1832. Lista seguía en Francia,
con ocasionales estancias en San Sebastián, pero
en enero de 1833 fue nombrado director de la
Gazeta de Madrid (hasta julio de 1837), y se
trasladó a la capital de España, siendo también
director de La Estrella, periódico a favor de la
causa de Isabel II y de Cea Bermúdez (pagado
por éste, según se decía). Recibió la gran cruz de
Isabel la Católica, 1833. Volvió a ser profesor en
el Ateneo, publicando sus Lecciones de litera-

tura española, Madrid, 1836 (que recoge las
que dio en el Ateneo). En 1836 formó parte de la
comisión que estableció el plan de estudios de
la Universidad de Madrid, colaboró en El Patrio-

ta, 1836-1837, periódico mendizabalista, fue nom-
brado catedrático de la Universidad de Madrid,
1837, pero en julio de 1838 al parecer perdió su
puesto en la Universidad de Madrid, lo que le
indujo en septiembre a trasladarse a Cádiz. Allí
fue profesor en el Colegio de San Felipe Neri,
1838-1843, y en este lapso publicó Lecciones de

literatura dramática española, Madrid, 1839;
Artículos críticos y literarios, Palma, 1840;
colaboró en El Tiempo, Cádiz, 1839-1840, con
artículos de tipo literario que reprodujeron otros
periódicos y luego se coleccionaron, y publicó
Recuerdos del doctor Mármol, Sevilla, 1841. En
1844 se trasladó a Sevilla, de cuya universidad
fue profesor de matemáticas sublimes y allí apa-
recieron sus Ensayos literarios y críticos, con
prólogo de José Joaquín de Mora. Canónigo de
la catedral de Sevilla, 1846. Ingresó el 3 de mar-
zo de 1847 en la Academia de la Historia con un
discurso sobre Carácter del feudalismo en

España, en el que negaba la existencia del mis-
mo en España, enlazando así con una tradición
reaccionaria que se remonta al Trienio. Ana-
lizando el pensamiento de Lista, aparece siem-
pre una profunda nota reaccionaria, unida a un
gran talento y a un oportunismo político, que
irritaba profundamente a sus contemporáneos.
Cinco cartas a José Gardoqui, de 1844 y 1847-
1848, publica Gómez Imaz 1891. José María de
Cossío publicó Poesías inéditas, Madrid, 1927.
Dos cartas de Lista a Juan Gualberto González,
de 1832 y 1844, otra a Hidalgo, sin fecha, tres
a Antonio Cavanilles, de 1829 y 1830, un soneto a
la Academia del Mirto y la tragedia Roger de

Flor, incompleta, algunos documentos de cuan-
do dirigía la Gaceta, y una serie de cartas a

Musso y Valiente, 1828-1833, publica Martínez
Torrón en El alba del Romanticismo español,
1993. (Gómez Imaz 1891; Chaves 1912; cat. 29 El
Desván, otoño 2001; Gil Novales 1975b; Valera
1984; Juretschke 1951; Palau y Dulcet 1948;
Mercader 1949; cat. El Mar y la Alameda, prima-
vera-verano 1998; Fernández Duro 1898; Gazeta

Nacional de Zaragoza, 15 septiembre 1811;
Pérez Vidal 1999; Martínez Torrón 1993; Mo-
range 2002)

Rodríguez de Llano, Juan. Exento del segundo y
tercer escuadrón de Tropas de Casa Real, 1815-
1821.

Rodríguez de Luna, Francisco (Cartagena, 1794
o 1796 - Madrid, 16 junio 1824). Teniente de
Artillería. Preso y procesado por la causa de Malta.
Soltero, detenido el 1 de diciembre de 1823 acu-
sado de haber tomado parte en el asesinato de
Vinuesa. Fue ahorcado. (Gil Novales 1975b;
ACD, Serie General de Expedientes, leg. 67,
nº 48)

Rodríguez del Manzano, Francisco. Cura párroco
de Calahorra, 1820.

Rodríguez del Manzano y Ulloa, Francisco.

Teniente de navío, primer ayudante secretario
que fue de la Capitanía General de Cartagena.
Capitán de fragata, 1811-1822. En 1820 realizó
un proyecto para la formación de una respetable
armada, que pasó a la Comisión de Marina de las
Cortes. (AHN, Estado, leg. 48 C)

Rodríguez Maraver, Antonio (Cáceres, 1790 -
Madrid, 5 septiembre 1814). Licenciado del ejér-
cito, soltero, el 14 de julio de 1814 robó 4.500
reales en la casa de don Andrés Sevillano, Co-
rredera Alta de San Pablo, nº 16, Madrid. Perdió
parte del dinero jugando al billar y otra parte en
una casa de juego de la calle de Preciados, y con
el resto se compró un frac, un par de pantalones y
un sombrero. Detenido el día 19, confesó de pla-
no, por lo que el 3 de septiembre fue condenado
a la pena de horca, que le fue conmutada por la
de garrote. (Morales Sánchez 1870)

Rodríguez Monroy, Faustino Vicente. Catedrá-
tico de Derecho Público Constitucional del
Ateneo español, 1822. (Biografía Osca 1855)
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Rodríguez del Monte y del Prado, Luis (San
Salvador de Serantes, La Coruña, 1765 - La Co-
ruña, 12 octubre 1812). Hijo de Pedro Rodríguez
del Monte y de Juana de Prado Pita da Veiga,
sentó plaza de guardia marina en El Ferrol, 5
octubre 1779, ascendiendo a alférez de fragata,
16 septiembre 1781. A partir de entonces
comenzó a navegar por los mares de Europa,
América y Asia. Alférez de navío, 4 octubre 1783;
teniente de fragata, 19 septiembre 1789; tenien-
te de navío, 25 enero 1794; capitán de fragata, 23
febrero 1809. En este tiempo se halló en diversos
hechos de guerra, siempre contra los ingleses, a
los que contribuyó a derrotar en el ataque que
hicieron a El Ferrol el 25 de agosto de 1800. En
1804, al mando de la corbeta correo Batidor, los
ingleses le hicieron prisionero en las costas de Santo
Domingo, y le llevaron a Jamaica. Posteriormen-
te se le formó causa en La Habana, de la que salió
absuelto. A finales de 1808 regresó a España.
Estaba casado con María de Castro y Monte-
negro. Vocal de la Junta de Galicia por el de-
partamento de Marina, enero 1810. Elegido el 18
de febrero de 1810 diputado por Betanzos a las
Cortes de Cádiz, en las que juró el 24 de septiem-
bre de 1810, y de las que el 24 de octubre fue su
segundo presidente, por un mes. Enfermo en
junio de 1812, se retiró a su tierra. (Calvo Marcos
1883; Moya 1912; Martínez Salazar 1953)

Rodríguez Morán, Cayetano. Elector parroquial
de Cádiz, por el barrio de San Lorenzo, 1813 (El

Redactor General, 18 agosto 1813). Escribano
público de Cádiz, 1821 (Diario Gaditano, 8
abril 1821). Juez de hecho en la causa promovi-
da contra Luis Rute, por el número 4 del perió-
dico El Gorro, votó la absolución. (Diario

Gaditano, 13 junio 1822)

Rodríguez Moreno, Pedro. Comisario de Artille-
ría honorario de Guerra, en Santa Cruz de
Tenerife, 1821-1823. 

Rodríguez de Morzo, Mateo. Intendente de pro-
vincia, 1815-1822; tesorero de ejército en Anda-
lucía, 1815-1823 (clase suprimida en 1823);
comisario ordenador honorario, 1817. Incluido
por el Mensajero de Sevilla en una lista de per-
sonas que entran y salen por las puertas del alcá-
zar, a sus negocios o diligencias. (Reproducido
por Diario Gaditano, 5 abril 1822)

Rodríguez Mutiozábal, Paulino de. Oficial de la
Contaduría de Órdenes Militares, fugado de
Madrid en 1809. Violinista, de la Sociedad
Patriótica de San Sebastián, mayo - 13 junio 1820.
Redactor de El Liberal Guipuzcoano, 1820-
1823. (AHN, Estado, leg. 49 B)

Rodríguez Ojea, Martín. Alcalde mayor de
Ribadavia (Orense), 1817. 

Rodríguez Olmedo, Mariano. Prebendado, dipu-
tado por Charcas a las Cortes de Cádiz, elegido el
18 de abril de 1812, juró el 5 de abril de 1813.
Diputado también por Buenos Aires a las Cortes
ordinarias de 1813-1814. Representa el orden
colonial, aunque trata de favorecer a su provin-
cia. El 30 de abril de 1813 describe la de Char-
cas, insistiendo en su lealtad hacia España. En la
misma ocasión piensa que con las rentas dejadas
por la desaparecida Inquisición, que había tenido
su sede en Lima, se podrían fundar cátedras
de Mineralogía, de Medicina, y tal vez de Ma-
temáticas y Arquitectura en la Universidad de
La Paz. El Ayuntamiento de La Plata, dice el 20
de mayo de 1813, debería tener tratamiento de
excelencia (las Cortes resolvieron esta cuestión
para todos los ayuntamientos). Muestra en la
misma ocasión, y en otras, su tema de la actitud
heroica de la provincia hacia España, y su lucha
contra los rebeldes de Buenos Aires. Dos días
después, el 22 de mayo de 1813, hace el panegí-
rico de José Manuel Goyeneche, general de las
tropas realistas en el Alto Perú. Teniendo en
cuenta las dificultades por las que estaban
pasando los territorios americanos, pide en junio
de 1813 lo mismo que otros diputados en dife-
rentes fechas, una rebaja en los censos que paga-
ban las propiedades rurales y urbanas del 3 por
ciento, para el Río de la Plata, pero más especial-
mente para Charcas. El 30 de abril de 1814 pide
también un tribunal de minería para Potosí, con
un banco y un colegio. Estuvo en las Cortes has-
ta el 10 de mayo de 1814. Fue uno de los firman-
tes del Manifiesto de los persas. (Calvo Marcos
1883; Lista Diputados 1813; Rieu-Millan 1990)

Rodríguez Palomeque, Manuel. Provisor electo
de la abadía de Baza, elegido diputado por
Córdoba a las Cortes de Cádiz el 6 de diciembre
de 1812, pero las Cortes anularon la elección.
(Ramos Rovi 2003)

Rodríguez del Monte y del Prado, Luis
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Rodríguez Paterna, José. Coronel retirado y rico
propietario, diputado a Cortes por Murcia, 1822-
1823. (Ocios de Españoles Emigrados, III,
nº 11, febrero 1825, p. 122; Diputados 1822)

Rodríguez Peláez, José. Escribano del juzgado
de Cádiz, investigado en el propio tribunal por
conducta delictiva, lo mismo que el asesor José
María Cordero y el escribano Juan de Miguel y
Villanueva, defendidos en una carta impresa fir-
mada por el Ingenio, contra la que sale al paso
un «Aviso al público», firmado por Segundo
García Cid, secretario de la Junta de Represalias.
Le defiende también, junto a los otros dos, quien
se firma U. (Diario Mercantil de Cádiz, 20 y 23
diciembre 1810)

Rodríguez Peralta, Mariano. Autor de un pro-
yecto para mejorar la organización de las Milicias
Honradas, enviado a la Junta Central, 1809.
(AHN, Estado, leg. 33 A, doc. 80 y leg. 51)

Rodríguez Pereira, Pedro. Autor de unas Re-

flexiones para la mejora de la patria. (AHN,
Estado, leg. 52 D)

Rodríguez Pérez, Manuel. Oficial de Ingenieros
en Alcalá, 1808, uno de los que se fugaron a Zarago-
za. Allí se distinguió sobre todo el 31 de diciembre
de 1808, siendo ascendido a teniente coronel. Al
capitular Zaragoza fue llevado a Francia, volviendo
a España al acabar la guerra. En 1823 era coronel
de Ingenieros. (La Sala Valdés 1908)

Rodríguez del Pino, Martín. Llegó a Cádiz, des-
pués de fugarse de Badajoz. (Diario Mercantil

de Cádiz, 4 diciembre 1811)

Rodríguez de Porras, Fernando. Comisario orde-
nador, 1817-1827. 

Rodríguez de Quesada, José (Sevilla, ? - ?).
Estudia en osuna latinidad, filosofía y leyes, en
cuya facultad se doctora el 16 de diciembre de
1798, y de la que es inmediatamente catedrático.
Simultanea la docencia con el ejercicio a título
particular de la notaría eclesiástica de la villa.
Continúa en su puesto bajo la ocupación france-
sa, y es nombrado además secretario de la sub-
prefectura de Osuna. Al desaparecer el régimen
bonapartista es acusado de afrancesamiento,

pero se le excusa diciendo que estaba cargado de
familia, con deudas, alojamientos y contribucio-
nes. Con vistas a su purificación se dice también
que había influido para que el prefecto rebajase
algunas penas. En 1824, extinguido el colegio-
universidad, se traslada a vivir a Sevilla, en don-
de reside varios años. (Díaz Torrejón 2001)

Rodríguez de Ribera. Cf. Rodríguez de Rivera.

Rodríguez Ribera, Hermenegildo. Corregidor y
alcalde mayor de la Junta de Armamento y De-
fensa (no queda claro de cuál se trata). El 24 de
octubre de 1808 la Junta Central le ordenó pasar
a Burgos, a fin de procesar a determinadas per-
sonas sospechosas de infidencia. Llegó a Burgos
el 28, y emitió su dictamen. Habiendo llegado a
Lerma el 5 de noviembre, tuvo que escapar ante
la proximidad de los franceses. Oidor de la Tercera
Sala de lo Civil de la Chancillería de Valladolid,
nombrado por los franceses el 29 de mayo de 1809
magistrado de la Junta Criminal Extraordinaria,
pero desde Madrid se ordena su destitución el 21
de septiembre de 1809, por ejercer su cargo con
desgana y sospechársele simpatías fernandinas.
Magistrado de la Audiencia de Sevilla, 1813-1827;
juez civil de Cádiz, 1820. (AHN, Estado, leg. 29 G,
doc. 225; Sánchez Fernández 2001 y 2002; Diario

Crítico General de Sevilla, 3 noviembre 1813)

Rodríguez de la Ribera, Joaquín. Cf. Rodríguez
de Rivera, Joaquín.

Rodríguez Rico, Jacinto (Villamayor de Campos,
Zamora, 9 septiembre 1772 - ?, 12 enero 1841).
Presbítero, doctor en Derecho Canónico por la
Universidad de Toledo, catedrático en su univer-
sidad. Diputado por Zamora a las Cortes ordinarias
de 1813-1814. Decano de la catedral de Zamora y
gobernador de su diócesis, obispo de Teruel, 22
junio 1825, trasladado a Cuenca el 21 de mayo de
1827. Publicó varias pastorales en Cuenca, 1828,
1829, 1832, 1833, 1838. (Hierarchia Catholica
1968; Lista Diputados 1813; Palau y Dulcet 1948)

Rodríguez del Río, Andrés Manuel. Alcalde
mayor de Valencia de Alcántara, 1817-1820.

Rodríguez Rivadeneyra, Antonio, señor de la To-

rre. Comandante de la partida llamada de expa-
triados, que al parecer combinó la lucha contra
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los franceses con el robo y la extorsión. Así se
desprende de su actuación contra José Martínez
Tejada, y otros, en julio de 1811, a los que acusó
de afrancesamiento (Arenas López 1913). En cam-
bio, el 10 de julio de 1811 al frente de su partida
recién creada por él mismo, de 11 o 12 hombres
armados con tercerolas, y otros 30 desarmados,
sin espadas ni sables, alcanzó en Herrería (Gua-
dalajara) a 41 franceses que habían salido de
Molina; tuvo con ellos una escaramuza, los persi-
guió hasta Rillo, y sólo los abandonó cuando reci-
bieron refuerzos. En total mató a 9, y entre 6 y 8
quedaron malheridos (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 2 agosto 1811;
Arenas López 1913, quien sitúa la acción a 30 de
junio de 1811). El 11 de julio de 1814 apresó en
Daroca al corregidor afrancesado de Molina José
Ramiro Ibor, al que llevó a esta ciudad. (Arenas
López 1913)

Rodríguez de Rivas, Ignacio (Caracas, ? - ?).
Consejero de Hacienda, secretario de Millones,
prestó juramento ante la Junta Central, 3 octu-
bre 1808 (Gazeta de Madrid, 18 octubre 1808).
Autor de la proclama Caraqueños. Llegó la

época feliz del desengaño, Cádiz, 1 febrero 1812,
en la que invita a sus compatriotas a que se
reconcilien con la Madre Patria. Miembro de la
Regencia nombrada en marzo de 1813, fue uno
de los firmantes de la Representación de los

individuos que compusieron la Regencia

Constitucional, encabezada por el duque del
Infantado, Madrid, 1814 (él firma en Madrid, 2
febrero 1814). De carácter retrógrado, en 1815
pertenecía como ministro del Consejo de Hacienda
al Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas,
y en 1819-1820 a la Sala de Gobierno del propio
consejo. (AHN, Estado, leg. 49 C; Riaño de la
Iglesia 2004)

Rodríguez de Rivera, Hermenegildo. Cf. Rodrí-
guez de Ribera, Hermenegildo.

Rodríguez de Rivera, Joaquín (? - Cartagena, 14
junio 1829). Sentó plaza de guardia marina en
El Ferrol, 10 febrero 1772, y ascendió a alférez
de fragata en junio de 1775. Posteriormente
participó en diversas operaciones militares en
América. Teniente de navío, 1784; capitán de fra-
gata, 1794; capitán de navío, 1802; brigadier, 21
septiembre 1809; jefe de escuadra, 1815. En

marzo de 1819 es nombrado segundo jefe de la
escuadra y expedición a ultramar. Gran cruz de
San Hermenegildo. Comandante general del
departamento de Cartagena, diciembre 1822-
1823. (Pavía 1873)

Rodríguez de Rodríguez, José (?, h. 1772 - ?).
Confitero, casado con Damiana Sáenz de Tejada,
testigo de cargo contra los diputados en 1814-
1815. (Lista Interina Informantes 1820)

Rodríguez Roldán, Antonio. Oficial de primera
y segunda de la Secretaría de Cámara del Rey y
Real Estampilla. A finales de 1809 solicitó el pase
a la Secretaría de Hacienda de Indias o un aumen-
to de sueldo. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 329)

Rodríguez y Romano, José. Primer cirujano de la
Armada, consultor en el Ejército del Centro
durante la Guerra de la Independencia, en la que
murió. Su madre se llamaba María Josefa
Romano. (AHN, Estado, leg. 44 D)

Rodríguez Romano, Juan Luis. Procurador síndi-
co del Ayuntamiento del Puerto de Santa María,
1814, no dio curso a las representaciones que
recibió para que se jurase la Constitución.
Síndico personero, 1817, y regidor perpetuo el
mismo año. Vocal de la Diputación Provincial de
Cádiz por el Puerto, no firma el manifiesto con-
trarrevolucionario La Diputación de la provin-

cia de Cádiz a sus pueblos y a toda España,
Cádiz, 1 mayo 1822, por hallarse ausente; pero
se recoge su nombre en el documento. (Diario

Gaditano, 7 mayo y 19 junio 1822)

Rodríguez Romano, Vicente. Fiscal de lo criminal
de la Audiencia de Quito, 1817-1819. 

Rodríguez Romero, José María. Autor de Mani-

fiesto que hace... en defensa de su honor y

derechos contra los ilegítimos procedimientos

del cabildo catedral de... Sevilla, Sevilla, 1814.
Teniente coronel, primer comandante de Infan-
tería, ayudante general y jefe que fue de plana
mayor de la cuarta división del ejército reunido
de Andalucía. Participó en la matanza del 10 de
marzo en Cádiz, huyendo después a Portugal en
donde se relacionó con la Junta Apostólica.
Propietario y redactor de El Ciudadano Des-

preocupado, Sevilla, 1820-1821, 1823, según

Rodríguez de Rivas, Ignacio
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Méndez Bejarano, seguido por Palau. Autor de
Reflexiones y refutación de las doctrinas que

ha publicado el Argos en su periódico en elo-

gio y defensa de los francmasones, añadido el

edicto de N. Stmo. padre Pío VII, de 15 de agos-

to de 1814, reproduciendo la condenación de

esta secta fulminada por los sumos pontífices

Clemente XII y Benedicto XIV, admitido y

mandado publicar en estos reinos por nues-

tro augusto monarca Fernando VII, Málaga,
1820. Usó el seudónimo de El Presbítero D. Fran-

cisco de Paula García de Castro. El autor del
Argos investigador, 4 julio 1820, sospecha que
Rodríguez es también el autor de El defensor de

la patria comparado con D. Quijote de La

Mancha, aunque esté firmado por José Galindo.
Autor de Manifiesto de la reconquista del cas-

tillo de San Fernando de Figueras, por la

división del Ampurdán del mando del briga-

dier D. Juan Antonio Martínez, ejecutada en

la noche del nueve al diez de abril de 1811,
San Fernando, 1822. En este año secunda a
Álvarez Campana en una Representación, en la
que dice que el 10 de marzo no hubo delito por-
que en esa fecha no regía la Constitución
(Diario Gaditano, 1 mayo 1822). Publica Dis-

cursos contra la supuesta sedición militar del

10 de marzo de 1820, San Fernando, 1823;
Representación elevada a S. M. el rey D. Fer-

nando VII... Relativa a las abominables prác-

ticas actuadas por el coronel de los ejércitos

nacionales D. Gaspar Hermosa y Espejo, juez

fiscal de la ruidosa causa del 10 de marzo de

1820, y en solicitud de que la ley obre en su

fuerza y vigor contra su fatalismo, contra su

tiranía, contra sus calumnias, contra sus

infracciones, contra su sevicia y contra el

homicidio inerme practicado contra el honor

y fama de todos los complicados por su malig-

nidad en el memorado expediente, y en par-

ticular contra el que promueve esta solicitud,

San Fernando, 1823; e Impugnaciones a favor

de las leyes civiles y militares de la heroica

nación española contraídas a la época del 10

de marzo de 1820, y a las desagradables ocu-

rrencias de este día, contra la doctrina inmo-

ral del coronel de los ejércitos nacionales D.

Gaspar Hermosa y Espejo, juez fiscal de la

causa, que de real orden se mandó instruir

en averiguación de los autores y cómplices de

las mismas, San Fernando, 1823. Estos tres

escritos están fechados en Cuatro Torres en el
arsenal de La Carraca, 9 mayo, 28 y 30 junio
1823. Sigue Sobre el viaje del rey a Andalucía,
Sevilla, 1823; Apuntes y reflexiones para la

historia de España del siglo XIX, Sevilla, 1823.
(Gil Novales 1975b; Palau y Dulcet 1948; Llordén
1973)

Rodríguez y Romero, José María. Autor de
Sermón predicado a nuestro católico monar-

ca el señor don Fernando VII... en la domi-

nica cuarta de Cuaresma de 1816, en su Real

Capilla, s. l., Dávila, s. a. (Cat. Delstre’s, otoño
2000)

Rodríguez y Romero, Manuel María. Autor de
Sermón que el día 21 de marzo de este año

dijo al Real y Supremo Consejo de Castilla,
publicado por el intendente honorario Santiago
Romero, Madrid, imprenta de Pantaleón Aznar,
1798; y de Discurso sobre las observancias

del monasterio de la Trapa... en respuesta a

una carta del R. P. fray Ildefonso Díez Cano,

abad de dicho monasterio, Sevilla, 1808.
Palau añade Unde non adversum ordinem

sed pro ordine disputare putandus ero, sin
pie de imprenta. (Cat. 9 Lyda, 1992; Palau y
Dulcet 1948)

Rodríguez Rubio, José. Hijo de Manuel María
Rodríguez Rubio. Formó parte de la expedición
de Morillo a Venezuela, sobre la que escribió una
carta a su padre, Puerto Rico, 30 julio 1821, en la
que le decía que Venezuela se ha perdido «por
el despotismo, desprecio, robos, mal trato, e

impolítica con que desde el general don Pablo
Morillo, como casi toda su expedición, trató a
cuantos pisaban a Venezuela, tanto criollos,
como europeos, tropas, y demás dependientes,
a todos, a todos se les tiranizó, maltrató y

robó». El propio autor de la carta se incluye
entre los tiranizados. (Diario Gaditano, 25 ene-
ro 1822)

Rodríguez Rubio, Manuel María. Segundo tenien-
te de Reales Guardias Españolas, primer ayudante
de campo del general Pedro Agustín de Echevarri,
a quien éste envió el 22 de junio de 1812 a parla-
mentar con el duque de Dalmacia el canje del
brigadier portugués marqués de Vazoncelos por
otro de su clase y empleo. El enemigo le recibió
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bien, e incluso el gobernador de Niebla le convi-
dó a comer. Era también abogado del Colegio de
Cádiz, 1812. Vivía en la plaza Real, casa señalada
con la letra D (Diario Mercantil de Cádiz, 5 julio
1812; Abogados 1812). En 1822 vivía en la calle del
Horno Quemado. Era padre de José Rodríguez
Rubio. (Diario Gaditano, 25 enero 1822)

Rodríguez y Rubio, Mariano (Hellín, 19 abril
1797 - Madrid, 3 agosto 1856). Empezó estudian-
do composición, pero en 1813 se vio obligado, a
causa de la guerra, a abandonar los estudios e
ingresar como músico en el regimiento de Burgos,
del que pasó en 1816 al de Voluntarios de Na-
varra, del que al año siguiente es músico mayor.
Compone una Misa, 1817. En 1819 es primer
músico mayor, año en que pasa al quinto batallón
de Cataluña. Compone otra Misa y villancicos,
1821. Músico mayor del segundo regimiento de la
Guardia Real, 11 febrero 1824, y músico mayor en
el primero, 1825. Músico mayor de Alabarderos,
desde 1841 hasta su muerte. Además de las obras
citadas, escribió seis serenatas para banda militar,
y sinfonías, marchas y pasodobles. (Soriano 1855)

Rodríguez y Rubio, Teodoro (? - Madrid, 23 abril
1869). Hermano del anterior, profesor de fagot,
acaso, pero no es seguro, en la Real Capilla.
(Soriano 1855)

Rodríguez Ruiz, Antonio. Capitán de fragata en
Cádiz, 1809-1823; comandante de Marina en Ca-
narias, 1820.

Rodríguez de Salamanca Quincoces y Quin-

tanilla, Manuel María, conde de la Fuente del

Sauce (? - ?, 1851). Hijo de Fernando María
Isunza Rodríguez de Salamanca, conde de la
Fuente del Sauce y vizconde de la Sierra. El 19
de junio de 1786 solicita licencia para casarse
con Catalina Madueño y Heredia. Natural o veci-
no de Constantina, es nombrado vocal suplente
de la Junta provincial de Sevilla, 1813. (Catálogo
Títulos 1951; Cárdenas Piera 1989; Diario

Crítico General de Sevilla, 18 agosto 1813)

Rodríguez y Salas, Esteban. Juez honorario de la
Rota de la Nunciatura, 1819-1840.

Rodríguez Sánchez, Antonio. Comisario honora-
rio de Guerra, 1817-1823.

Rodríguez de Seoane, Cosme. Magistrado de la
Chancillería de Granada, 1819-1821, y de la de
Valladolid, 1826.

Rodríguez Sierra, Álvaro. Artesano. San Sebas-
tián de la Corte, 15 abril 1820. 

Rodríguez Solís, Antonio (Barcelona, 5 marzo
1801 - Madrid, 18 abril 1868). Con la Guerra de
la Independencia su familia se trasladó a
Tarragona, en donde niño aún tomó parte en la
defensa de la ciudad contra los franceses. Volvió
a Barcelona a continuar sus estudios, secundan-
do en 1820 la insurrección de Riego. En 1823 se
le comisionó para evitar la entrega de Ciudad
Rodrigo a los realistas. Derrotado en ella al
frente del provincial de León, tuvo que refugiar-
se en Portugal, pero don Miguel lo encerró en
San Julián da Barra, cerca de Lisboa. Vuelto a
España, tomó parte en Andalucía en los sucesos
de 1835, y después en marzo de 1848 en Madrid
proclamó la república, defendiendo la barricada
de la Carrera de San Jerónimo. Preso y senten-
ciado para ser deportado a las Filipinas, Narváez
le conmutó la pena por la de destierro. De nuevo
tomó parte en la revolución de 1854, y en la
noche de San Daniel en Madrid, 1866, intentó
defender a unos estudiantes, por lo que tuvo que
ocultarse en el Café de Columnas de la Puerta
del Sol. Era gran lector de La Discusión y de La

Democracia. Fue padre de Enrique Rodríguez
Solís. (Rodríguez-Solís 1893, II, p. 442-445)

Rodríguez Solís, Vicenta. Actriz que se presentó
en Barcelona el 6 de noviembre de 1811 con la
comedia Las convulsiones de las mujeres, en
el teatro de la Sociedad Dramática Española.
(Diario de Barcelona, 6 noviembre 1811)

Rodríguez Taboada, José. Comisario honorario
de Guerra, 1819-1823. 

Rodríguez Tapia, Baltasar. Alférez de navío, capi-
tán del puerto de Vivero (Lugo), 1822-1823.

Rodríguez de Tordesillas, Juan Antonio (An-
tequera, Málaga, ? - ?). Abogado, veedor, fiscal
general y contador principal del sitio de Aranjuez
y de la Acequia del Tajo, comisario ordenador
honorario, 1812-1823. Autor de unos Méritos y

servicios, Cádiz, 1812, en los que presume de

Rodríguez y Rubio, Mariano
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haber recibido un oficio de agradecimiento fir-
mado por Francisco de Saavedra en nombre de
la Junta Central, 1 agosto 1809. (Riaño de la
Iglesia 2004)

Rodríguez del Toro, Juan. Alcalde primero cons-
titucional de Caracas, uno de los comisionados
por Morillo para negociar con Bolívar los
Tratados de Armisticio y de Regularización de la
guerra, Cuartel General de Carache, 25 noviem-
bre 1820, y Trujillo, 26 noviembre 1820. (Do-
cumentos publicados en la Gaceta de Caracas,
6 diciembre 1820, y reproducidos en Diario

Gaditano, 6 febrero 1821)

Rodríguez de Toro, Pedro. Miliciano de Caba-
llería de Madrid, quinta compañía, llamado a
declarar por el asesinato de Vinuesa. (Diario de

Madrid, 8 febrero 1825)

Rodríguez Tralles, Francisco Ramón. Comisario
honorario de Guerra y comandante de los res-
guardos de Asturias. En diciembre de 1820 es
nombrado interventor mayor de los resguardos
de Asturias. (El Universal Observador Espa-

ñol, 7 enero 1821)

Rodríguez Trelles, Ramón. Comisario honorario
de Guerra, 1817-1823. 

Rodríguez Valcárcel, Juan. Brigadier de Infan-
tería, 1815-1827.

Rodríguez de Valcárcel y Vargas-Zúñiga, Ignacio

(Sevilla, 26 agosto 1749 - Sevilla, 6 febrero 1812).
Hijo de Ignacio Rodríguez de Valcárcel y Tous de
Monsalve, II marqués de Medina, y de Juana
Josefa de Vargas-Zúñiga Sotomayor y Céspedes.
Caballero de Calatrava, racionero de Sevilla,
1797; canónigo de Sevilla, 1805; maestrante de
Ronda; caballero de la Orden Real de España, 3
febrero 1810 (Gazeta de Madrid del 14). (Guía

del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de

España, 1797 y 1805; Ceballos-Escalera 1997)

Rodríguez de Valdeosera, Juan José. Alcalde del
crimen de la Audiencia de Zaragoza, nombrado
por Suchet el 28 de diciembre de 1810 juez de la
Junta Criminal Extraordinaria, ascendido a oidor
el 15 de febrero de 1811. Juez de la causa que
revisó la muerte de Fernando Estallo, y dictó

sentencia de rehabilitación, Zaragoza, 3 enero
1811. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 21 y 25,
28 febrero y 10 y 24 marzo 1811)

Rodríguez Valderrábano, Alfonso. Coronel de In-
fantería, teniente coronel de la primera división
de Granaderos Provinciales de Castilla la Vieja,
1817-1821. Primer comandante del regimiento de
Guadalajara de Milicia Nacional Voluntaria, 1823. 

Rodríguez Valderrábano, José. Magistrado de la
Audiencia de Valencia, 1817-1819, y de la de
Galicia, 1820.

Rodríguez Valdés, Alonso. Coronel, nombrado por
Joaquín Blake, en oficio de la Junta de Valencia,
Albaida, 18 diciembre 1811, para que inspeccione
los hospitales militares y para que disponga la
incorporación a sus unidades de los oficiales y sol-
dados que se hallen en los pueblos, si están sa-
nos, y en caso de estar enfermos, para que sean
llevados a dichos hospitales. Se prohíbe en adelan-
te que nadie pase a curarse a su casa o a otra cual-
quiera; y se anulan todas las licencias que se
hubiesen dado sobre la materia. Rodríguez Valdés
queda autorizado para examinar las causas por las
que están separados de sus cuerpos tantos milita-
res que andan vagando por el reino, a pesar de las
repetidas órdenes en contra (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 27 diciembre
1811). Brigadier, 1813-1821; teniente de rey en
Cádiz, 1814-1820, que el 3 de julio de 1814 recibió
la supuesta orden del ministro de la Guerra para
que, al recibirla, llevase inmediatamente al castillo
de San Sebastián al capitán general de la provincia
y gobernador de la plaza. Considerándola falsa, la
orden no fue obedecida, sino que se publicó el
manifiesto Al pueblo de Cádiz, Cádiz, 12 julio 1814
(Riaño de la Iglesia 2004). Gobernador accidental
de Cádiz, el 31 de enero de 1820 apresó a Juan
Félix Rodríguez, ya perseguido en 1814 por liberal,
y lo mandó otra vez al presidio de Ceuta el 23 de
febrero, sin causa, juicio ni condena. Fue liberado
el 22 de marzo de 1820, al triunfar la Constitución.
(Diario Gaditano, 5 marzo 1821; Gazeta de la

Junta Superior del Reino de Valencia, cit.; Riaño
de la Iglesia 2004)

Rodríguez Valdés, Antonio, alias el Cocinero

(Valladolid, ? - ?). Jefe guerrillero, que en sep-
tiembre de 1809 admitió la jefatura de Juan
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López Fraga. Siete de sus hombres fueron con-
denados a muerte por la Junta Criminal de
Valladolid, pero por disposición del mariscal
Bessières, 6 marzo 1811, que ensayaba una polí-
tica de clemencia, la sentencia no se ejecutó.
(Sánchez Fernández 2001)

Rodríguez Valdés, José, alias el Cocinero. Jefe
de una partida de guerrilleros que actuaba por
tierras de Ávila y Segovia. El 11 de octubre de
1811, unido a la partida de Puchas, entre Otero
de Herreros (Segovia) y la posada de San Rafael,
al pie de Guadarrama se apoderó de una conduc-
ta de los enemigos, cuyo valor ascendía a once
millones de reales. La escolta quedó prisionera y
también veinte juramentados. (Sánchez Albornoz
1911; El Conciso, 14 abril, citado por El Redactor

General, 15 abril 1812; Rodríguez-Solís 1895)

Rodríguez Valdés, Pascasio. Juez de primera ins-
tancia interino de Oviedo, 1821. 

Rodríguez Valentín, Manuel (Tineo, Asturias, ? -
Roma, ? ). Hijo de Manuel Rodríguez Valentín y de
Manuela Caballero, estudió en la Universidad
de Oviedo, secundando el movimiento de Riego
en 1820. Abogado, tuvo que expatriarse en 1823,
refugiándose en Roma donde falleció poco des-
pués. La Inquisición quemó los manuscritos que
había dejado en España. (Suárez 1936)

Rodríguez Valenzuela, Andrés. Alcalde mayor de
Ayora (Valencia) y su distrito, 26 mayo 1812
(Gazeta de Valencia, 2 junio 1812). Alcalde
mayor de Huécija (Almería), 1817-1820.

Rodríguez del Valle, Julián José. Médico, cate-
drático de la Universidad de Santiago de Com-
postela, traductor de Philippe Hutin: Manual de

fisiología del hombre, Madrid, 1831 y 1840.
(Palau y Dulcet 1948; cat. 64 Hesperia, 2005)

Rodríguez Varela, Luis. Criollo de Manila, regidor
perpetuo de la ciudad, gran cruz de Carlos III,
titulado conde, autor de una Proclama histo-

rial que para animar a los vasallos que el

señor D. Fernando VII tiene en Filipinas a

que defiendan a su rey del furor de... Napo-

león..., Sampaloc, 1809, que imprimió a su cos-
ta (reimpreso en el Archivo del Bibliófilo

Filipino, II). Autor también de El parnaso

filipino, Manila, 1809. Parece que fue deportado
a España en 1823, donde publicó Copia del

papel que el conde filipino, al besar la mano

de S. M., puso en ella a favor de los religio-

sos de Filipinas, Cádiz, 1823; y Entrada del gran

duque de Angulema en el Puerto de Santa

María. En octavas y décimas, Cádiz, 1823.
(Ortiz Armengol 1999; Palau y Dulcet 1948)

Rodríguez de la Vega, Antonio. Firmante, junto
con Joaquín María de Tojar, Antonio Muñoz de
Rivera y Luis María de Ortega, de un Manifiesto,
el 4 de julio de 1814, sobre el Congreso Hispa-
lense. (García Valladolid 1820)

Rodríguez de la Vega, Francisco. Agente de Nego-
cios, de muy pequeña estatura (por lo que se le
llamó Veguita), pero muy ágil y bien relacionado
en la corte. Secretario de la Junta revolucionaria
de Madrid, 1830, en relación con Sevilla por me-
dio de Santiago Vicente García (famoso delator,
a quien envía tinta simpática), con Manzanares a
través de Francisco López Torrecilla, y con
Valencia por medio de José Osca. En Madrid se
reúne con Antonio Martín y con Marco-Artu en la
calle del León, frente a la pastelería de Zeferino. A
veces recoge la correspondencia el ama de Vega.
Escribe a Ochoa, probablemente López Ochoa,
pero no consta cuál de ellos. También a Francisco
Bringas, a quien le dice que el general no aprueba
las juntas. Marco-Artu se queja mucho de él, espe-
cialmente de que escriba a Bringas en nombre del
general. Según cree, Vega está vendido a Regato,
lo cual no sabemos si es corazonada o conoci-
miento. En avisos del 26 y 27 de septiembre de
1830 Regato comunica la desaparición de Veguita.
Lo extraño es que Regato, en carta de la última
fecha, comunica que se trata de un confidente de
la policía, comisionado y corresponsal de Espoz y
Mina. Pero en este asunto de las tramas secretas
cada uno sigue la suya. Partidario de Mina, no de
Torrijos. En noviembre de 1830 sale de Madrid, el
27 de diciembre escribe desde Cádiz diciendo que
el 28 se embarca para Francia, y que se le escriba
a casa de Guillelme Regnard, Bayona. El agente
llamado El de las diez y media escribe desde
Madrid, 15 junio 1831, que según se cree Vega ha
llegado a Burdeos, pero Espoz y Mina le recibirá
mal. El 11 de julio de 1831 añade que Mina no se
fía de Rodríguez de la Vega, porque se le atribu-
ye el descubrimiento de la conjuración de

Rodríguez Valdés, José
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Marco-Artu, lo cual era inexacto. El 10 de agosto
de 1832 parece decir que a Vega se le conocía
también por Cheli. Pablo Iglesias, el día de su
ejecución, 25 agosto 1825, le entregó los
Apuntes para servir a la historia de su des-

graciada empresa, manuscrito que utilizó para
Los últimos momentos de don Pablo Iglesias,
Madrid, 1835. (Colección Causas 1865, V; AHN,
Estado, leg. 3060; Gil Novales 1986a)

Rodríguez de Veja, Joaquín. Presidente de la
Sociedad Patriótica de Tobarra (Albacete), 2
septiembre 1820. 

Rodríguez Velasco, Ramón (Carrión de Cala-
trava, Ciudad Real, ? - ?). Alcalde mayor de Adra,
Berja y Dalías (Almería), 1817-1820; juez de pri-
mera instancia de Granada, 1821-1823. 

Rodríguez Vera, Francisco Javier. Segundo co-
mandante del batallón ligero de Hellín, de Milicia
Nacional, 1823. En relación con la conspiración
de 1830-1831, Fernández Vallesa en diciembre de
1830 se refiere a él como el amigo que estará en
Hellín. Procurador por Albacete, 1834-1836; dipu-
tado por Albacete a las Constituyentes de 1836-
1837; ministro interino de la Guerra, 26 noviembre
1836 - 27 febrero 1837; diputado siempre por
Albacete hasta la legislatura de 1839, y de nuevo
en 1841-1842. Senador electo por Albacete, juró el
13 de mayo de 1843. (Moratilla 1880)

Rodríguez de Vera, Gabriel (Sevilla, ? - ?). Hijo
del médico Manuel Antonio Rodríguez de Vera,
se graduó en Filosofía en la Universidad de Se-
villa, 1781, y en Medicina, 1786. Miembro de núme-
ro de la Real Sociedad de Medicina, leyó en ella
diversas memorias profesionales que van de 1800
a 1818. (Méndez Bejarano 1989)

Rodríguez Vera, José María. Primer comandante
del segundo batallón del regimiento de la Corona,
8 de Infantería de línea, 1821; primer comandante
del regimiento de Chinchilla de Milicia Nacional,
1823. Ahijado de Santos Allende y enemigo del
coronel Pío Falces Santonge, según la hermana de
éste, Ana María, 4 abril 1821. (AGMS, expte.
Falces)

Rodríguez Viedma, José. Cf. Rodríguez Biedma,
José.

Rodríguez Vizuete, Diego (Llerena, Badajoz, ? -
?). Alcalde mayor de Usagre (Badajoz), 1820.

Rodríguez Voto, Aureliano. Teniente agregado al
regimiento de Asturias, a las órdenes de Riego
en enero-marzo de 1820. (Fernández San Miguel
1820)

Rodríguez Zambrano, José (Llerena, Badajoz,
1789 - Zaragoza, ?). Cadete en el Colegio de
Segovia, 30 abril 1802; brigadier de Cadetes, 5
enero 1805; subteniente de Artillería, 1806, aun-
que continuó en el colegio, graduándose de
teniente, 4 marzo 1807, con sueldo de teniente
en marzo de 1808. Defendió Zaragoza en el segun-
do sitio, teniente, 1 mayo 1809. Murió en fecha
indeterminada. (AGMS; La Sala Valdés 1908)

Roederer, Pierre-Louis (Metz, 2 mayo 1780 - ?).
Coronel, hijo del conde y senador de igual nom-
bre, ministro de Hacienda de José I en Nápoles
(1754-1835). El hijo fue llamado a Nápoles por
José, dándole el encargo de organizar una com-
pañía de Artillería ligera en la Guardia Real, 14
febrero 1807. Acompañó al rey a España, en don-
de estuvo de 1808 a 1811. José lo nombró su
edecán, le ascendió sucesivamente de teniente
de Caballería a capitán, jefe de escuadrón y coro-
nel, y le nombró caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). (Mercader 1983; Díaz Torrejón 2003b; Ce-
ballos-Escalera 1997)

Rogado, Andrés. Acaso ingeniero, pues en 1812
levanta el plano del semibaluarte de Caramen-
chón en La Coruña. Sociedad Patriótica La Fon-
tana de Oro, 3 junio 1821. Secretario del Gobierno
Político de Vitoria, 1823. (Capel 1983)

Rogado, Ramón. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821.

Rogado, Vicente. Jefe del Estado Mayor de la
división de Caballería en el ejército de Extre-
madura, 1823, llevó un diario de las operaciones,
que utilizó Pedro Ramírez para su Memoria y

exposición sobre la campaña del ejército de

Extremadura en 1823, Madrid, 1842. 

Rogao. Sociedad Patriótica de Lorencini, 25
mayo 1820. 
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Roge, Eduardo. Refugiado en Guernesey, en ene-
ro de 1829 percibía una libra y cuatro chelines
del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers)

Rogel, Cayetano. Sargento segundo de la sexta
compañìa del tercer batallón de Milicia Nacional
Voluntaria, uno de los comisionados del pueblo
que el 19 de febrero de 1823 pidieron una regen-
cia. (Gil Novales 1975b)

Rogen, Francisco. Presbítero, firmante de la pro-
clama El gobernador y Junta de Armamento

de la ciudad de Vich a los naturales y vecinos de

la misma, y su corregimiento, Vich, 11 junio
1808. (Colección Papeles 1808, cuaderno 4)

Roger, Baltasar. Portero del recaudador de con-
tribuciones en la Barcelona ocupada. Se le formó
causa el 9 de junio de 1814. (Estafeta Diaria de

Barcelona, 1814)

Roger y Coma, Vicente Antonio. Cf. San Millán y
Coronel, José de.

Rogio y Alfaro, Domingo. Tesorero de ejército
honorario, 1815-1819. 

Rogliani, José. Comisionado de la Junta de To-
ledo, 1809, exento del tercer escuadrón de Guar-
dias de la Persona del Rey, 1817-1818. (AHN,
Estado, leg. 15, doc. 2)

Rogniat, Joseph, barón, después vizconde (?, 1776
- ?, 1840). Subteniente y teniente de Ingenieros,
1794 y 1795, sirve a los ejércitos del Rhin, de In-
glaterra y de Suiza. En 1800 es comandante de
Ingenieros bajo Moreau, y en 1805 bajo Augereau.
Toma parte en el sitio de Dantzig, 1807. Enviado a
España, 1809, asciende a brigadier de Ingenieros,
y vuelve a España el mismo año. Publica Siège de

Saragosse. Journal des attaques. Corps impé-

rial du Genie, en el Moniteur Universel, de
1809, y en tirada independiente. (La parte del
segundo sitio fue traducida por Pedro Ferrer y
Casaus, Valladolid y Zaragoza, 1815. Nueva traduc-
ción de todo el escrito, por Francisco Rodríguez
Landeyra y Francisco Galiay, Zaragoza, 1908.)
Dirige los trabajos de ingeniería en el sitio de
Tortosa, y es autor de un diario del mismo, que se
publica en Gazeta Nacional de Zaragoza, 7 y 10
febrero 1811; y más adelante será ampliado.

Publica «Relación de las obras que han hecho los
ingenieros en el sitio de Sagunto», Murviedro, 28
octubre 1811 (Gazeta Nacional de Zaragoza,
12 diciembre 1811). Asciende a general de divi-
sión. Manda la ingeniería en la Grande Armée,
1813, y asciende a teniente general. Publica la
Relation des sièges de Saragosse et de Tortose

par les Français, Paris, 1814. (Un extracto será
traducido al español, por José Herrera Dávila,
Zaragoza, 1815.) Toma parte en la batalla de
Waterloo, 1815. Publica Considérations sur

l’art de la guerre, Paris, 1818 (traducción de
Juan de la Corte, Madrid, 1827). En este libro cri-
tica algunas medidas militares de Napoleón: éste,
que lo leyó en Santa Elena, contesta por medio
de notas dictadas al general Montholon. Marbot
publicó unas Remarques critiques sobre las
Considérations, Paris, 1820. (Jacques Garnier,
en Tulard 1987; Gazeta Nacional de Zaragoza,
cit.; Sepúlveda 1924; Palau y Dulcet 1948)

Rogo del Gamya, Andrés. Cf. Rojo del Cañizal,
Andrés.

Rogracaromi, J. Autor, acaso un seudónimo, de
Madrid. Bosquejo de esta villa capital, y las

costumbres de sus habitantes, en forma de

carta que envía un extranjero residente en

ella a otro amigo suyo, Madrid, 1823. 

Roguet, François (?, 1770 - ?, 1846). Sirve en el
ejército de los Alpes y en el de Italia. General de
brigada en 1803, enviado brevemente a España
en 1808, se halla en las batallas de Essling y de
Wagram, 1809, y vuelve a España entre 1809 y
1812. Gobernador militar de Valladolid, subordi-
nado de Dorsenne, 14 octubre - 19 diciembre
1811. Hace después las campañas de Rusia,
1812; Alemania, 1813; y Francia, 1814. Es hecho
conde del Imperio el 26 de febrero de 1814.
Sigue a Napoleón en los Cien Días y combate en
Waterloo, 1815. Luis Felipe le nombra par de
Francia. (Sánchez Fernández 2001; Tulard 1987)

Roguiat, B. Cf. Rogniat, Joseph.

Roh, Francisco. Ayudante del regimiento Real
Extranjero, caballero de la Orden Real de
España, 5 abril 1810 (Gazeta de Madrid del
19). (Ceballos-Escalera 1997; Gazeta de Jaén,
13 abril 1810)

Roge, Eduardo
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Roig, Bruno. Catedrático del Colegio de la Fa-
cultad reunida de Santiago, 1800. Cirujano hono-
rario de cámara de S. M., vicedirector del Colegio
de Cirugía de Santiago, 1806-1821.

Roig, Francisco. Abogado, auditor de provincia
del estado eclesiástico de la Armada, Mahón,
1819-1822, diputado a Cortes por Baleares,
1822-1823. (Diputados 1822)

Roig, Miguel. Capitán, autor de un oficio a
Antonio Franch, Rubió (Barcelona), 2 septiem-
bre 1811: viendo que el enemigo acostumbraba a
robar en los alrededores de Igualada, apostó 70
hombres, entre quintos y somatenes, en casa
Vives, y otros tantos en casa Morera, y cuando apa-
recieron los enemigos, les mató de repente seis
hombres y un caballo, obligándoles a huir, maldi-
ciendo al brigand. (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 11 octubre 1811)

Roig, Ramón. Miembro de la Diputación Provin-
cial de Lérida, uno de los que firman, con Aribau,
la proclama A los habitantes de la provincia de

Lérida para que dejen de ser facciosos, 11 sep-
tiembre 1822.

Roize, Claude (?, 1778 - ?, 1847). General fran-
cés, procedente del antiguo ejército, desde el
que pasó al de la Revolución. Sirvió en Italia y
Alemania. En abril de 1808 se encontraba en
Valladolid, de suplente de Chabert en la coman-
dancia superior de la plaza. El día 12, en oficio al
cabildo, se queja de la hostilidad de la población.
(Sánchez Fernández 2001)

Rojas. Anillero, probablemente José María. (Diario

Gaditano, 22 mayo 1822)

Rojas, Antonio. Subinspector de Infantería. En
marzo de 1820 huye de Barcelona a Perpiñán a fin
de evitar «les suites du mouvement populaire»
(AN, F7, 12015). Según un comunicante del Diario

Gaditano, 21 abril 1822, fue expulsado por servil.

Rojas, Antonio. Diputado suplente por Sevilla a
las Cortes de 1820-1821. (Lista Diputados 1820)

Rojas, Antonio María. Brigadier de Infantería,
presidente del Consejo de Guerra Permanente
del Cuarto Ejército, 1811, del que por ausencia se

encargó el coronel Nicolás Badolato (Manifiesto
Mejía 1823). Mariscal de campo, 1812-1823,
expulsado de Barcelona en abril de 1821 por ser-
vil. (Gil Novales 1975b)

Rojas, Carlos Tiburcio. Acuñador-ensayador de
Cádiz, 1811. (Beltrán 1959)

Rojas, Clemente. Empresario de los teatros
madrileños desde la primavera hasta diciembre
de 1821, que en septiembre se vio obligado a
pedir al Ayuntamiento un préstamo de 6.000 du-
ros, y al retirarse su deuda ascendía a 25.000
duros. (Martín 1988)

Rojas, Fernando de (Lima, 1780 - ?). Capitán
del regimiento de Jaén, 1793; alférez de
Guardias Valonas, 1795. Se halla en el cordón
del Campo de San Roque, febrero 1797 - octu-
bre 1798. Alférez de Granaderos, 1799; segundo
teniente de Fusileros, 1800; toma parte en la
campaña de Portugal, 1801. Alférez de Fusile-
ros, 1803. Al comenzar la Guerra de la Indepen-
dencia sirve en el ejército de Castilla la Vieja,
sección de Abastecimientos. El general Dorsenne
le nombra intendente de Valladolid, 26 julio
1811 - 29 julio 1812 y de nuevo 7 diciembre 1812 -
1 julio 1813. Recibe la Orden Real de España,
14 agosto 1811 (Gazeta de Madrid del 15).
(Sánchez Fernández 2001; Ceballos-Escalera
1997)

Rojas, Francisco (? - Buniel, Burgos, 7 mayo
1812). Alférez de la segunda compañía de Húsa-
res, en la división de Jerónimo Merino, muerto
en combate. (Gazeta de Aragón, 1 julio 1812)

Rojas, Francisco Javier de, marqués de Villa-

nueva de Duero (? - ?, 24 junio 1813). Su hija
María de las Mercedes de Rojas y Tello transmite
el título a su marido Valentín Belvís de Moncada
en 1816. (Catálogo Títulos 1951)

Rojas, Francisco María de. Corregidor afrance-
sado de Soria, 23 junio 1809. (Pérez Rioja 1962)

Rojas, Francisco de Paula. Brigadier de Caba-
llería, 1809-1823. 

Rojas, Jerónimo. Brigadier de Caballería, 1805-
1823. Liberal exaltado según la policía. Se halla
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en Bagnères en enero de 1824. (AN, F7, 11981 y
12001)

Rojas, José. Brigadier, 1799-1817. 

Rojas, José, I conde de Casa Rojas. Obtuvo el
título en 1790 (antes era vizconde de Recaño).
Pintor de afición, en 1796 expuso a la Aca-
demia de San Fernando su método para pasar
una pintura de un lienzo a otro. Dibujó el retra-
to de Fernando VII, grabado después por Cas-
tro, anunciado en la Gazeta de Madrid, 29
abril 1808. El 19 de enero de 1817 la Academia
le nombró su individuo de mérito (Ossorio y
Bernard 1975). También llamado Pedro José de
Rojas y Recaño, caballero de Santiago. Regidor
perpetuo de Cádiz, 1809, uno de los ciudada-
nos que el 17 de agosto de 1810 participó en la
elección del diputado a Cortes por Cádiz. (AHN,
Estado, leg. 6 A)

Rojas, José. Subteniente del regimiento de
Infantería de Jerez hecho prisionero en la bata-
lla de Ocaña, 19 noviembre 1809, y conducido
a Francia, en donde estuvo en varios depósitos.
Volvió a España en 1816, presentándose en
Valladolid para su purificación. Hasta el 25 de
abril de 1823 no se reunió el Consejo para juz-
garle, pero tres días después, el 28, las tropas
revolucionarias se llevaron toda la documenta-
ción. El 31 de julio de 1823 pide, desde Madrid,
que se resuelva su caso. El 29 de agosto de 1826
se le repuso en su empleo, en virtud de senten-
cia de oficiales generales de 10 de febrero de
1826. (AGMS)

Rojas, José. Granadero autor de un artículo
comunicado en El Redactor General, 4 abril
1812, en el que pide auxilio para la compañía
de Gastadores, llamada vulgarmente de los
Borbones, una de las que forman la división de
Ballesteros. (El Redactor General, cit.)

Rojas, José. Secretario del Gobierno Político de
Teruel, 1823. 

Rojas, José de. Ateneo, 14 mayo 1820. Pudiera
ser el anterior.

Rojas, José de (? - Almería, 24 agosto 1824).
Fusilado en esa fecha. 

Rojas, José de. Suscriptor del Diario Gaditano,
según la lista facilitada por Juan Roquero, publi-
cada en el citado periódico del día 1 de marzo de
1821 (será alguno de los anteriores).

Rojas, José María (?, h. 1768 - ?). Procurador de
los consejos, casado con María Carracero, testigo
de cargo contra los diputados en 1814-1815.
(Lista Interina Informantes 1820)

Rojas, José María de. Coronel del regimiento de
Pavía, 4 de Caballería ligera, 1821; coronel del
de Santiago, 7 de Caballería ligera, 1822. A su
paso por Écija el 31 de enero de 1822 dejó fama
malísima entre los liberales: entró en tono de
conquistador, no permite que haya grupos ni que
se cante. (Gil Novales 1975b)

Rojas, Juan de. Cura rector de El Carpio (Cór-
doba). Tertulia Patriótica de Córdoba, noviem-
bre 1821. 

Rojas, Juan Antonio. Preso por conspiración
contra el sistema, junto a Gregorio Morales y
otros, 15 octubre 1821. En diciembre de 1821 se
halla en la cárcel de la Audiencia de Valladolid,
procedente del Juzgado de Primera Instancia de
Ávila. (Gil Novales 1975b)

Rojas, Miguel Alfonso de (Sevilla, ? - ?). Médico,
autor de disertaciones en la Real Sociedad de
Medicina y otras Ciencias, que van de 1803 a
1821. En marzo de 1808 habló sobre Determi-

nando los casos y circunstancias de las en-

fermedades venéreas, en que es preferible a

cualquier otra el método de extinción. En
1831 figura como socio de número de la recién
creada Academia de Medicina de Sevilla. (Mén-
dez Bejarano 1989; Correo de Sevilla, 2 marzo
1808)

Rojas, Nicolás de, II conde de Casa Rojas. Hijo de
José Rojas, I conde de Casa Rojas. Capitán de na-
vío en 1796, uno de los ciudadanos que el 17 de
agosto de 1810 participó en la elección del dipu-
tado a Cortes por Cádiz. (Catálogo Títulos 1951;
Diario Mercantil de Cádiz, 21 agosto 1810)

Rojas, Pedro de. Teniente coronel del regi-
miento de Borbón, 5 de Caballería de línea, 1815-
1823.

Rojas, José
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Rojas, Ramona de. Viuda del brigadier de
Voluntarios de Barbastro Ramón Orell. En octu-
bre de 1809, estando detenida en Córdoba fuga-
da de Madrid, solicitó permiso para entrar en
Sevilla. (AHN, Estado, leg. 30 C, doc. 48)

Rojas, Tomás. Denunciado, junto a José Vargas y
Tomás Peregrín, por José González de la Torre al
Tribunal de Seguridad Pública de actividades
contra él en el ejército de Extremadura, o bien
en Sevilla. El tribunal ordenó el 16 de junio de
1809 la prisión de los tres; pero luego se vio que
González de la Torre había obrado por «emula-
ción y resentimiento». El tribunal ordenó el 28
de julio de 1809 la puesta en libertad de los dete-
nidos. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 238)

Rojas, Tomás. Patriota muerto en la Guerra de la
Independencia. A su hija María Ana Rojas y Ortiz
le correspondió el premio de 2.500 reales, a car-
go de la lotería primitiva, sorteo del 22 de febre-
ro de 1830, destinado a los huérfanos de militares
y patriotas de la Guerra de la Independencia
(Diario de Barcelona, 2 marzo 1830). Pero cf.
más adelante Rojas Ortiz, Tomás.

Rojas Clemente y Rubio, Simón (Titaguas,
Valencia, 27 septiembre 1777 - Madrid, 27 febre-
ro 1827). Comenzó a estudiar teología por deseo
paterno, pero la abandonó pronto en favor de las
lenguas orientales y de la botánica, que estudió
en el Jardín de Madrid bajo la dirección de
Gómez Ortega y Cavanilles. Escribió una Rela-

ción de los méritos, grados y ejercicios litera-

rios del Dr. D. ..., Madrid, 14 agosto 1799, en la
que constan sus estudios en Segorbe y Valencia,
para luego pasar a los Reales Estudios de San
Isidro, en Madrid. Publicó Pequeño alarde de la

gramática y poética arábigas que ofrece al

examen y curiosidad pública, Madrid, Viuda e
Hijo de Marín, 1801, 13 páginas. En esta obrita le
auxilió Miguel García Asencio. Gómez Imaz atri-
buye a Rojas Historia natural, civil y política

de las dos Alpujarras, alta y baja (sin fecha:
sólo época de Carlos IV). Junto con Mariano
Lagasca y Donato García publicó un estudio
sobre criptogamia en los Anales de Ciencias

Naturales, 1802. Este mismo año pasó a
Inglaterra y Francia con Domingo Badía, a quien
pensaba acompañar en su famoso viaje islámico.
Adoptó el nombre de Mohamed ben Alí, pero no

llegó a ir a África. Alí-Bey (Domingo Badía) le
escribe desde Tánger, 13 julio 1803, que es impo-
sible que le acompañe. El rey le manda recono-
cer las montañas de Ronda y Granada, con el
sueldo, que ya tenía, de 1.500 reales. Pero su
desconsuelo fue grande. Fue uno de los directo-
res del Semanario de Agricultura y Artes,

dirigido a los párrocos, Madrid, 4 julio 1805 -
23 junio 1808 (juntamente con Antonio Zea y los
Boutelou). Publicó Ensayo sobre las varieda-

des de la vid común que vegetan en Anda-

lucía, Madrid, 1807 (hay una edición facsímil de
Sevilla, 2002, y traducción francesa del marqués
de Caumels, París, 1814). Para publicar este
libro recorrió durante tres años los vidueños
de Andalucía, regresando a Madrid en 1805.
Colaboró con Boutelou en el establecimiento del
jardín experimental y de aclimatación de Sanlúcar
de Barrameda, en cuya inauguración pronunció
un importante Discurso, 1808, que se conserva
manuscrito. Escribió también Viaje a Andalucía.

Historia natural del reino de Granada (1804-

1809), libro del que hay una edición de Antonio
Gil Albarracín, Horacio Capel Sáez y María Pilar
San Pío Alardeen, Almería, 2002. Socio honorario
de la Sociedad Económica de Cádiz, 4 septiembre
1817. Bibliotecario del Jardín Botánico de Madrid,
1808-1823, escribió el prólogo a la Agricultura,
de Herrera, 1818. Diputado a Cortes por Valencia,
1820-1822. Desterrado en 1823, pudo regresar
gracias a la influencia de Juan Antonio Melón.
Recuperó su antiguo puesto en el Jardín Botánico,
pero sus enemigos no le dejaron vivir en paz. A
Melón se debió, según Gómez Imaz, que a su
muerte no se perdiesen sus manuscritos. Dentro
de la necrología que le dedica la Gazeta de

Madrid, del 27 de marzo de 1827, se contiene el
extracto de una autobiografía del autor, publicada
también en el Diario de Avisos de Madrid, 1827.
(Antón Ramírez 1865; García-Wehbe 1973; Gui-
llén Gómez 2007; Gómez Imaz 1912; Correo de

Sevilla, 3 febrero 1808; López Piñero 1983; Ga-

zeta de Madrid, cit.; Acta 1830b; cat. 66 Hes-
peria, 2006; Palau y Dulcet 1948; Farinelli 1944;
Páez 1966)

Rojas Cortés, Manuel. Oficial de la Secretaría de
Hacienda, afrancesado un tiempo, según parece,
consejero de S. M., y su secretario con ejercicio
de decretos, diputado por Cuenca a las Cortes de
Cádiz, elegido el 11 de febrero de 1810, juró el
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24 de octubre de 1810. Fiscal con voto de la
Comisaría General de Cruzada, 1815-1817; juez
de la gracia del Excusado, 1818. (Guía Política
1812; Diario Mercantil de Cádiz, 24 agosto
1813; Calvo Marcos 1883)

Rojas y Fernández de Miranda, Lucía Francisca

de, IX condesa de Mora (? - Madrid, 19 julio
1834). Heredó a su padre el 17 de marzo de
1780. Una alusión a la Mora como afrancesada y
fea, pudiera referirse a ella (Diario Crítico

General de Sevilla, 18 noviembre 1813). Firmó
la Exposición de la grandeza de España a

Angulema, Madrid, 27 mayo 1823. Murió solte-
ra. (Santa Cruz 1944)

Rojas y Hernández, Manuel de. Canónigo de
Santafé, 1805, afrancesado. (Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España,
1805; Gazeta Extraordinaria de Valencia, 29
abril 1810)

Rojas y Hierro, José de (Toledo, ? - Madrid, 15
septiembre 1820). Hijo de Bernardo de Rojas
Contreras, III marqués de Villanueva de Duero,
y de su segunda mujer, María Josefa del Hierro
Arriaga. Caballero de Calatrava, vocal del Con-
sejo de Indias, 1801. Se casó en Madrid el 29
agosto 1801 con Isidra Justiniani Pereda (h. 1772-
1836), hija de los marqueses de Peñaflorida.
Juró la Constitución de Bayona el 23 de julio de
1808. Caballero de la Orden Real de España, 12
diciembre 1809 (Gazeta de Madrid del 17).
(Diario Mercantil de Cádiz, 21 junio 1813;
Ceballos-Escalera 1997)

Rojas y Loyola, José (?, h. 1748 - ?, 1817).
Guardia de Corps, caballero de Santiago, bri-
gadier, 20 septiembre 1799. Gobernador de
Aranjuez, Acequias del Jarama y Tajo, destituido
por Godoy en enero de 1801. Le sucedió Manuel
Andrade. Formó parte del primer Ayuntamiento
Constitucional de Madrid, fue comandante de un
batallón de su Milicia Urbana, elector de su par-
tido dos veces, gobernador del campo y resguar-
do de Madrid, del que le privó Sainz de Baranda,
emigrado dos veces a la entrada de los franceses
en la capital. En una de ellas llegó hasta La
Carolina, y de allí, acompañando al conde de
Villariezo, siguió hasta Córdoba. Aunque dice
emigrado dos veces, la verdad es que en una

ocasión permaneció en el Madrid ocupado por
los franceses, pero supo después justificar su
conducta. Purificado ante el comisionado militar,
lo que le costó 372 reales, en octubre de 1813 le
falta todavía pasar el Tribunal de Purificación del
Puerto de Santa María, pero como no se reúne,
no le queda más que morir de indigencia, sin una
triste ración de soldado raso, sin más herencia
que miseria, lágrimas y un cementerio en Madrid.
En el Puerto de Santa María fue también purifica-
do el 25 de enero de 1815. (Juan García Leal en
El Redactor General, 9 octubre 1813; AGMS)

Rojas Ortiz, Tomás. Alcalde de la Puebla de
Montalbán que, junto a José Vargas y Tomás
Peregrín, fueron denunciados ante el Tribunal de
Seguridad Pública por José González de la Torre,
valiéndose de uno de sus confidentes en la
Puebla, Manuel Antonio Díaz, de haber pasado al
ejército de Extremadura, o bien a Sevilla, para
dar quejas contra el comandante, precisamente,
José González de la Torre. La acusación llevaba
cierto tufillo de infidencia y de adhesión a los
franceses. El tribunal ordenó el 16 de junio de
1809 la prisión de los tres. Sin embargo, luego se
demostró que González de la Torre había obrado
por «emulación y resentimiento», por lo que el
28 de julio de 1809 fue reintegrado Rojas en su
plaza de alcalde. Otra información, sin embargo,
dice que en diciembre de 1809 se hallaba preso y
sin comunicación, junto a Juan José Maldonado,
en la cárcel de Sevilla, acaso por efecto de una
causa diferente. (AHN, Estado, leg. 29 G, docs. 215
y 238)

Rojas y Pizarro, Francisco de. Secretario del rey,
oficial mayor de la Secretaría de Cámara y de la
Estampilla, a comienzos de la Guerra de la Inde-
pendencia. A finales de 1809 solicitó el pase a la
Secretaría de Hacienda de Indias, o un aumento
de sueldo. Ministro supernumerario del Tribu-
nal de la Contaduría Mayor de Cuentas en el
Consejo de Hacienda, 1819-1820. (AHN, Estado,
leg. 32, doc. 329 y leg. 49 A)

Rojas Ponce de León, José María de, III marqués

de Alventos (Madrid, 14 febrero 1769 - finca de
Santa Eufemia, Sevilla, 10 noviembre 1833). Hijo
de Antonio de Rojas, II marqués de Alventos,
y de Inés Ponce de León, ingresó de cadete en la
Academia Militar de Ocaña el 16 de enero de 1783,

Rojas y Fernández de Miranda, Lucía Francisca de
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pasando el 1 de septiembre de 1785 al regimien-
to de Voluntarios de España. Alférez, 6 diciem-
bre 1787; teniente, 28 octubre 1792; capitán, 6
agosto 1795; ayudante mayor, 5 mayo 1796.
Parece que en estos años estuvo dedicado a la
persecución de vagos y malhechores. Su padre
falleció en 1800, por lo que se retiró del Ejército,
1 noviembre 1802, mientras esperaba la carta de
sucesión en el título, que le fue concedida el 29
de noviembre de 1802. El 18 de marzo de 1804
se casó en Sevilla con Dolores Aguado y Ramírez
de Estenoz, hija de los condes de Montelirios. El
12  de junio de 1808 fue nombrado coronel de un
regimiento de Caballería, que debía formar a sus
expensas, y que llamó Voluntarios de Caballería
de Sevilla. Combatió en La Mancha y en Sierra
Morena. A comienzos de 1809 comunica a la
Junta de La Carolina que una partida suya derro-
tó a otra enemiga en Madridejos (Toledo)
(Gazeta de Valencia, 20 enero 1809). En 1809
solicitó el retiro por cuestiones de salud. Según
informe del marqués de Malaspina, sus proble-
mas no son físicos, sino morales, porque cree
que no le han sido reconocidos suficientemente
sus méritos, y sugiere que en lugar de conceder-
le el retiro, se le ascienda a brigadier. En 1810
pasó a Jaén y Granada, y al ocupar los franceses
esta ciudad, tras ser hecho prisionero dos veces,
en Ronda y en Grazalema, fugándose las dos
veces, pudo llegar a Murcia. Su nombre aparece
en el primer Ayuntamiento afrancesado de
Sevilla, 13 junio 1810, al parecer sin su consenti-
miento, ya que se encontraba muy lejos de allí, y
su familia fue perseguida por los franceses, y sus
bienes confiscados, aunque es verdad que luego
les fueron devueltos. Otra versión le sitúa en
Sevilla, obligado a ejercer de regidor, pero con
permiso del presidente del Consejo de Regencia,
y trabajando en secreto por la causa nacional. El
1 de julio de 1811 el regimiento de Voluntarios
de Caballería de Sevilla desapareció, incorporán-
dose al de Montesa. Alventos sufrió un consejo de
guerra, saliendo absuelto el 19 de diciembre
de 1811, reintegrándose al ejército. En 1812 se
halla en La Mancha y Cuenca, siendo nombrado
inspector del cuerpo de Cazadores de La Mancha
(el de Chaleco), y se le pone al frente de la segun-
da brigada de la segunda división de Caballería.
Marcha después a Valencia, y en el verano de
1813 a Tarragona. Se le nombra comandante
general de la vanguardia, a las órdenes de

Whitingham. El 21 de enero de 1814 fue agrega-
do al regimiento de Caballería de Farnesio. En
mayo de 1814, acabada la Guerra de la Inde-
pendencia, volvió a Sevilla. Empieza la reclama-
ción, al parecer inútil, de pagas atrasadas. No
consiguió el ascenso a brigadier, pero recibió las
cruces de Talavera, Mora y Consuegra, fue nom-
brado socio de mérito de la Patriótica de Sevilla,
24 febrero 1816, y recibió también las cruces de
San Hermenegildo, 3 junio 1817, y San Fer-
nando, 31 enero 1818. Segundo alcalde del
Ayuntamiento de Sevilla, liberal, 15 marzo 1820.
En 1823 no fue molestado. Murió del cólera.
(AGMS)

Rojas y Priego, Juan María. Abogado y vecino de
Bujalance (Córdoba), diputado suplente por
Córdoba a las Cortes de 1822-1823. (Diputados
1822)

Rojas Queipo, J. Antonio de. Canónigo, conseje-
ro de Estado, uno de los que más se oponían en
1824 a cualquier idea de amnistía. (Butrón Prida
1996)

Rojas y Recaño, Pedro José de. Cf. Rojas, José
de.

Rojas y Rojas, Jerónimo (Antequera, h. 1765 - ?).
Hijo de Jerónimo de Rojas y Arrese, IV marqués
de la Peña de los Enamorados, y de Antonia de
Rojas y del Hierra. Brigadier, 1805; caballero
de la Orden Real de España, 18 marzo 1810 (Ga-

zeta de Madrid del 5 de abril). (Ceballos-Esca-
lera 1997)

Rojas y Tello, María Mercedes, V marquesa de

Villanueva de Duero (? - ?, 19 marzo 1836).
Heredó a su padre en 1813. Se casó con Valentín
Belvís de Moncada y Pizarro, de los marqueses
de Bélgida. (Santa Cruz 1944)

Rojo. Abogado de Valladolid denunciado en 1809
por el afrancesado Manuel García Pardo como
anglómano y apóstol de la insurrección. (Sán-
chez Fernández 2000)

Rojo (? - Ermua, Vizcaya, comienzos 1811).
Guerrillero, muerto por los franceses junto a su
compañero José Vicente Mecolades, según fuen-
tes francesas. (Sánchez Fernández 2001)
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Rojo. Nombre o apodo de un jefe de guerrilla
que, según una carta de Reille al ministro de la
Guerra, Valladolid, 9 marzo 1813, al atardecer
del 5 de marzo de 1813 habría quedado destrui-
da entre Mayorga (Valladolid) y Villafer (León).
Para salvarse sus hombres tuvieron que cruzar el
Esla, ahogándose muchos de ellos. (Diario de

Barcelona, 19 abril 1813)

Rojo, Galo. Sargento mayor de Húsares Francos
de Valladolid. El 18 de octubre de 1811 tuvo un
encuentro con los enemigos en Mojados (Valla-
dolid), sin consecuencias. El día 22, en Tras-
pinedo (Valladolid), se enfrentó con fuerzas muy
superiores, que se llevaron prisioneros al cape-
llán y a un soldado. Su guerrilla, en cambio, mató
a un oficial enemigo y a dos caballos. (Gazeta de

la Junta Superior del Reino de Valencia, 10
diciembre 1811)

Rojo, Gervasio. Estudiante. Siendo menor fue
acusado junto con otros doce del crimen de
conspiración y rebelión contra el Gobierno Cons-
titucional. El juzgado de Modesto de Cortázar, en
Burgos, le condenó a diez años de presidio, con
retención en uno de los de la costa de África y al
pago de las costas y los gastos ocasionados, ene-
ro 1821.

Rojo, Judas Tadeo. Coronel del regimiento de
las Órdenes Militares, 33 de Infantería de línea,
1819-1822. Comandante y gobernador realista
de Oviedo, 1823. (AGMS, expte. Escalera de
Porras)

Rojo, Julián. Afrancesado, nombrado profesor de
primeras letras en el Colegio de San Antonio,
creado el 17 de octubre de 1809. (Gazeta de

Valencia, 19 diciembre 1809)

Rojo, Rafael. Teniente coronel de Infantería. Re-
presentación, 27 febrero 1821.

Rojo, Salvador María. Abogado, autor de El

embajador de su nación a la Majestad de la

misma en las supremas juntas por el alevoso

cautiverio de su augusto Fernando VII en

Francia, enviado a la Junta Central, Cádiz, 7
agosto 1808. Ex decano del Colegio de Cádiz. En
1812 vivía en la calle del Jardinillo, nº 108. (AHN,
Estado, leg. 52 D; Abogados 1812)

Rojo del Cañizal, Andrés. Comerciante en La Co-
ruña y hacendado, comprometido en la tentativa
de Porlier, tuvo que emigrar, residiendo en Londres
y París hasta marzo de 1820. Él fue el encargado
por Espoz y Mina para ir a pedir la mano de la que
sería condesa de Mina. Secretario de la Sociedad
Patriótica de Malta, 18 septiembre 1820. Inten-
dente de provincia, en La Coruña, 1821-1822.
Sociedad Patriótica de La Coruña, delegado del
pueblo, 16 noviembre 1821. Diputado a Cortes por
Galicia, 1822-1823. Preso, se ordena el 29 de
noviembre de 1824 que sea llevado a Madrid.
(Diputados 1822; Ocios de Españoles Emigrados,
III, nº 12, marzo 1825, p. 218)

Rojo Capapé. Cf. Royo Capapé. 

Rojo y Gandía, Antonio. Criado de los monjes be-
nedictinos, a sus expensas estudió la carrera de Le-
yes, y se hizo abogado de los Reales Consejos. Alcalde
mayor de Oña (Burgos), 1809-1820, nombrado por
el abad del monasterio benedictino de Oña, Juan
José Vega. Juez de primera instancia de Belora-
do (Burgos), 1822-1823. (AHN, Estado, leg. 10 A)

Rojo Guillén, José (Valladolid, ? - ?). Corregidor
en comisión de Soria y su partido, 1812, miem-
bro de la preparatoria de las elecciones a diputa-
dos en la provincia. Magistrado de la Chancillería
de Valladolid, 1815-1821, y de la de Galicia, 1822-
1823. (Gaceta Extraordinaria de la Provincia

de Soria, 28 diciembre 1812)

Rojo de San Juan, Andrés. Diputado provincial
de Extremadura, 1821. (Duarte 1927)

Rojo de Valderas. Cf. Alonso Rubio, Agustín. 

Rolando, Guzmán. Militar, traductor de inglés de
Nuevo arte de esgrima, conforme a la prácti-

ca de los mejores maestros de Europa, Lon-
dres, 1825. (Palau y Dulcet 1948)

Roldán, Andrés. Capitán, 1804; teniente coronel,
1819; gobernador de Ciudadela (Menorca),
1804-1822. 

Roldán, E. Autor del artículo «De las perturba-
ciones del movimiento de los cuerpos celestes»,
en Gazeta Nacional de Zaragoza, 18 y 21 octu-
bre 1810. Parece seguir a Laplace. 

Rojo

2660



Roldán, Eugenio. Autor de Las glorias de

España, oda anunciada en Diario de Madrid,
12 septiembre 1808; y de La Guerra: canto épi-

co, anunciado en Gazeta de Madrid, 11 noviem-
bre 1808, a 2 reales (producto a beneficio del
ejército). Afrancesado, profesor de aritmética,
álgebra, geometría y principios de geografía del
colegio creado el 17 de octubre de 1809 en donde
estaban las Escuelas Pías de Lavapiés, en Madrid.
(Gazeta de Valencia, 19 diciembre 1809)

Roldán, Francisco. Oficial mayor de la Secretaría
de Marina, nombrado intendente de El Ferrol,
1812. Intervino en la demostración al «más sus-
pirado de los reyes», El Ferrol, 1 julio 1814, en
el que se encargó de pasear el retrato real, jun-
to a otros tres altos personajes. (El Redactor

General, 31 julio 1812; Gazeta de Murcia, 5 ju-
lio 1814)

Roldán, Gregorio. Capitán de fragata, 1815-1820.

Roldán, Higinio. Impresor de Valladolid, 1820-
1822. 

Roldán, José. Vocal de la Junta de Soria, uno de
los que remiten a la Junta de Aragón el parte
de Espoz y Mina de 29 de julio de 1810, que firma
en Enciro, 6 agosto 1810 (Gazeta de Aragón, 15
agosto 1810). Firmante de la proclama y reglamen-
to de la Junta de Soria, Caltójar, 20 noviembre 1810
(Gazeta Extraordinaria de la Provincia de

Soria, 24 noviembre 1810, reproducido en Gazeta

de la Junta Superior de Gobierno de Valencia,
18 y 21 diciembre 1810). Firmante del oficio diri-
gido a la Junta-Congreso de Valencia, Somaén,
27 mayo 1811 (sobre la batalla de San Pedro
Manrique, 22 mayo 1811). (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 7 junio 1811;
Gazeta de Aragón, cit.; Gazeta Extraordinaria

de la Provincia de Soria, cit.; Gazeta de la Junta

Superior de Gobierno de Valencia, cit.)

Roldán, José. Sacerdote, ex fraile, ex presidiario,
apóstata, orador de la Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro (calificativos de la Lista prime-

ra de masones, absolutista, Madrid, 1821).

Roldán, José María (Sevilla, 24 agosto 1771 - ?,
10 enero 1828). Estudió Teología en la Universi-
dad de Sevilla. Con Reinoso, Lista y otros fundó

la Academia de Letras Humanas, de la que fue
secretario, 10 mayo 1793. La Academia duró has-
ta finales de 1801. Fue cura de San Marcos de
Jerez y luego de San Andrés de Sevilla. Poeta
importante, colaboró con sus poesías en el
Correo Literario de Sevilla y en la Colección

de poesías selectas castellanas, que publicó
Quintana en 1807. La publicación de La venida

del Mesías, de Juan Josafat Ben Ezra, hacia
1812, le inspiró El ángel del Apocalipsis, que al
parecer sigue inédito. Al acabar la Guerra de la
Independencia presentó una información contra
Joaquín María Sotelo, su amigo, por afrancesado,
por lo que Reynoso le recrimina en carta del 20
de enero de 1816, y él se defiende como puede el
6 de febrero. Su Sermón del Corpus de 1818 se
publicó en la Revista de Ciencias, Literatura y

Artes de 1857. (Cueto 1952; Méndez Bejarano
1989 y 1912)

Roldán, fray Juan. Cf. Roldán, fray Juan José.

Roldán, fray Juan José. Fraile del convento de San
Diego, en Granada. Después de la matanza del 23
de junio de 1808 subió a una tribuna improvisada,
y sacando unos papeles comenzó a pregonar los
crímenes de los difuntos (en realidad, se trataba
de papeles sin importancias). Dirigidas y enarde-
cidas por él, las turbas se fueron a la sede de la
junta a pedir tres cabezas más. La junta, adverti-
da, detuvo a Roldán y a otro fraile, y dispuso que
fuesen enviados a Manila. Pero el 10 de abril
de 1810 todavía se hallaba en el depósito de
Alhucemas, preso por lo que dice en Decimaoc-

tava reclamación al Supremo Congreso Nacio-

nal de las Cortes, sordo a los gritos de la

inocencia, y ciego al irreligioso tratamiento

del Gobierno para con el sacerdocio. Que por

última vez dirige, Cádiz, 1812, reseñada en El

Redactor General, 8 febrero 1813 (decimocta-
va, porque hubo diecisiete anteriores). Lleva
treinta meses de prisión en prisión, en los que
sólo una vez se le ha tomado declaración en una
causa en la que aparece como testigo. Landor en
agosto dice que Roldán lleva cuarenta meses pre-
so, con una sola declaración, catorce meses inco-
municado en Santa Catalina y veintitrés días
amarrado a un poste en la enfermería de la cár-
cel. Su causa la lleva la Audiencia de Sevilla.
¿Para cuándo la Constitución, y la humanidad?
Cuando los franceses entraron en Andalucía, los
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patriotas lo pusieron en libertad, a condición de
que se sumase a la lucha contra los invasores. Iba
a obedecer, cuando fue preso de nuevo, y lleva-
do a Cádiz. Allí, tras interrogarlo, se decretó su
libertad. (El Redactor General, cit., y 24 agosto
1813; Riaño de la Iglesia 2004; Guillén Gómez
2007)

Roldán, Manuel. Electo en las elecciones parro-
quiales de la Isla de León, 15 y 16 agosto 1813.
Consta su condición de no eclesiástico. (El

Redactor General, 19 agosto 1813)

Roldán, Mariano (Córdoba, h. 1790 - ?, 1810).
Labrador, guerrillero perteneciente a las cuadri-
llas de Juan Mendieta e Isidro Astorga, hecho
prisionero por los franceses, y condenado a
muerte por la Junta Criminal Extraordinaria de
Valladolid, 5 febrero 1810, por presunta deser-
ción. (Scotti 1995)

Roldán, Rafael. Exento de la brigada de Flan-
queadores de Tropas de Casa Real, 1819-1821.

Roldán, Ramón. Veedor del departamento de
Marina de Cádiz, nombrado intendente. (El Re-

dactor General, 31 julio 1812)

Roldán Gil, Francisco. Intendente de Marina en
El Ferrol, 1812-1821, de la Junta del departa-
mento de El Ferrol, intendente honorario en el
Consejo de la Guerra, y en propiedad; para 1822,
ausente. Jefe político interino de Galicia, abril
1813, dimite en mayo. (El Redactor General, 27
abril y 30 mayo 1813)

Roldán y Gil de Taboada, Manuel, XI conde de

Taboada (Betanzos, La Coruña, 25 diciembre
1763 - La Coruña, 24 noviembre 1832). Hijo de
Vicente Antonio Roldán y Aguiar, regidor de Be-
tanzos, y de María Antonia Gil de Taboada y
Lemos, fue caballero maestrante de Ronda, coro-
nel honorario de Milicias Provinciales, regidor
perpetuo de Betanzos, y consejero de Estado en
1821-1822. Estuvo casado con María Teresa
Rioboo y Becerra, con la que tuvo cuatro hijos.
(Enciclopedia Gallega 1974)

Roldán y Godínez, Basilio A. (Peñaranda de Bra-
camonte, Salamanca, h. 1784 - ?). Oficial de la
secretaría del Tribunal Extraordinario Temporal

de Vigilancia y Protección, 1808. Profesor de
matemáticas en la Academia Militar de la Isla
de León, enero 1811, en la que entró de paisano.
Autor de un artículo comunicado, firmado B. R.
y G., en Diario Mercantil de Cádiz, 4 febrero
1811, sobre la excesiva concentración de poder
que están adquiriendo las Cortes. Lo reconoce
como suyo en otro artículo, «Sobre la necesidad
de crear un Ministerio General de Policía», fecha-
do en Isla de León, 25 febrero 1811 (Diario

Mercantil de Cádiz, 9 y 10 marzo 1811), en el
que defiende tal institución, uno de los primeros,
en un sistema general de libertades. Publica des-
pués unas «Advertencias políticas», Diario

Mercantil de Cádiz del 17, 18, 28 y 31 de mar-
zo de 1811, en las que preconiza una buena elec-
ción de los generales, con el ejemplo francés,
que los mismos sepan inspirar entusiasmo a sus
soldados, que se utilicen las guerrillas para veri-
ficar el alistamiento en los pueblos ocupados por
el enemigo, y que las Cortes dejen de declarar a
los militares beneméritos de la patria, porque
esto debe verse sobre el terreno; de lo contrario,
estas declaraciones no valdrán nada, lo mismo
que los escudos de honor que daba la Junta
Central. Pide que se formen ejércitos en el nor-
te, que se considere si merece la pena en el sur
de España defender las plazas fuertes como se
hizo en Ciudad Rodrigo, por ejemplo, y señala
que la causa de la pérdida del entusiasmo del
pueblo se halla en el despotismo, el de los gene-
rales en primer lugar, pero también el de las pro-
pias Cortes, que invaden con frecuencia la
jurisdicción del Consejo de Regencia, paralizán-
dolo. Ingresó en el Ejército de subteniente en el
regimiento de Infantería de Voluntarios de
Madrid, 4 agosto 1811. Sobre el tema de las Cortes
publicó otro artículo comunicado en El Redactor

General, 10 agosto 1811 (con las iniciales B. A. R. y
G.). Subteniente de Ingenieros, 1 abril 1812, pasa
a la Academia de Cádiz a continuar sus estudios,
ascendiendo a teniente de ejército y de Inge-
nieros, 29 abril 1813. Fue uno de los traductores
del Curso de estudios para la instrucción del

príncipe de Parma; y de Tratado del comercio

y del gobierno, considerados en su relación

recíproca, de Condillac, Cádiz, 1813. En abril de
1814 fue trasladado a la Dirección-Subinspección
de Castilla la Vieja, ascendiendo a capitán de ejér-
cito y capitán segundo de Ingenieros el 5 de diciem-
bre de 1814, y a capitán primero de Ingenieros el
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20 de noviembre de 1815. Desde septiembre
1816 hasta enero de 1819 tuvo a su cargo la cáte-
dra de Matemáticas, establecida en Zamora por
la Sociedad Económica de Amigos del País.
Por acuerdos del 30 de abril y 8 de mayo 1817 el
Ayuntamiento de Zamora le concedió, por vía de
foro, la ermita de San Atilano, con el corto terre-
no que la circunda, pagando el canon correspon-
diente; pero luego se negó a otorgar la escritura.
El 29 de septiembre de 1817 se determinó que la
decisión sobre este asunto correspondía al Mi-
nisterio de Gracia y Justicia. En octubre de 1820 se
halla enfermo en Pozuelo de Aravaca, por lo que
pide dos meses de licencia con sueldo. Jefe de sub-
división en Tesorería General. Representación, 27
febrero 1821. Pagador general del ejército, 11
junio 1822 - 1 octubre 1823, fecha de su destitu-
ción. En enero de 1835, hallándose retirado en
Cádiz, solicita que se le declare excedente para
ser colocado. Pretendía de nuevo la Pagaduría
General del Ejército, pero sólo obtiene en febre-
ro de 1835 la dirección de las obras de la isla de
Tarifa, con sus dependencias, y con el fanal gira-
torio. El 21 de agosto de 1838 se le vuelve a
denegar la Pagaduría General. (AHN, Estado,
leg. 29 E, doc. 81; AGMS; Palau y Dulcet 1948;
Diario Mercantil de Cádiz, cit.; El Redactor

General, cit., y 25 abril y 3 mayo 1813)

Roldán Ramírez de la Piscina, José (Arroniz,
Navarra, ? - ?). Abogado y doctor, intendente de
provincia, en comisión en la de Soria, 1812,
miembro de la preparatoria de las elecciones a
diputados en la provincia. Sigue de intendente
de provincia, 1815-1822. (Gaceta Extraordi-

naria de la Provincia de Soria, 28 diciembre
1812)

Rollo, Manuel. Teniente. En mayo de 1824 em-
barca en Calais para Inglaterra. (AN, F7, 11986)

Romá, Joaquín. Tertulia Patriótica de Figueras
(Gerona), 1820. Recibía y propagaba papeles.
Luego fue alcalde constitucional de segundo
nombramiento y capitán de la Milicia Nacional
Voluntaria.

Romá, José (?, 1784 - ?, 1852). Pintor de flores,
discípulo de Benito Espinós y de la Academia de
San Carlos de Valencia. Es autor del que se tie-
nen pocos datos, tanto biográficos como de

obras seguras. Figura con cuadro, que representa
un grupo escultórico, una guirnalda de flores y la
banda de la Orden de Carlos III, en la exposición
titulada Lo fingido verdadero. Bodegones espa-

ñoles de la colección Naseiro adquiridos para

el Prado, Museo del Prado, 2006-2007. Su hijo
José María fue también pintor. (Ossorio y Bernard
1975; Pérez Sánchez 2006)

Romagosa. Carbonero de La Bisbal (Gerona), en
1822 guerrillero feota, afamado por su brutalidad
y fiereza. Llegó a brigadier. En febrero de 1823
pasa por Toulouse procedente de Perpiñán.
(Ocios de Españoles Emigrados, III, nº 11,
febrero 1825, p. 146; Galli 1835; AN, F7, 11992)

Romagosa, Francisco. Patrón de barco, llegado a
Sitges el 16 de junio de 1808 con ocho quintales
de pólvora y dieciséis de plomo. (Gazeta de

Valencia, 24 junio 1808)

Romain, Jean (? - Madrid, 26 enero 1809). Preso
el 2 de enero y fusilado. También se le llama Juan
Román. (Morales Sánchez 1870)

Román, Domingo. Juez de primera instancia de
San Miguel (Canarias), 1822-1823.

Román, Felipe. Comisario ordenador honorario,
1817-1823.

Román, Francisco de Paula. Escribiente de la
Secretaría de las Cortes, 1821-1823. 

Román, José María. Subteniente de Ingenieros,
uno de los encargados en 1804 de escribir los tra-
tados de matemáticas puras y mixtas, previstas en
la ordenanza de 1803. Coronel de Ingenieros, anti-
guo segundo teniente coronel, 1819-1822, en 1820
en la Secretaría de la Dirección General del cuer-
po. Autor de Nueva gramática griega, Madrid,
1832. (Capel 1983; Palau y Dulcet 1948)

Román, José María. Oficial de la Secretaría de
Guerra, 1821-1823. Pudiera ser el anterior.

Román, Juan. Cf. Romain, Jean. 

Román, Lorenzo. Capitán del regimiento de In-
fantería de Toledo. Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820. 
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Román, Pascual. Intendente de provincia, 1816-
1822.

Román, Pedro. Teniente de Ingenieros, archivero
de la Secretaría de la Inspección General del
cuerpo, 1823. 

Román, Vicente. Ayudante de la Academia de
Zapadores en Alcalá de Henares, 1823. 

Román Amertoy, Francisco (?, h. 1775 - Madrid,
6 mayo 1809). Navarro, de oficio zapatero, viudo,
procesado por los franceses con tres más por el
robo efectuado el 21 de diciembre de 1808 en la
casa del inquisidor Juan Martínez Nubla, senten-
ciado a la pena de horca, y ejecutado. (Morales
Sánchez 1870)

Román de Arroyo, Jacinto. Cónsul en Roma,
1819-1822. 

Román y Benítez, Marcos. Cura de San Pablo en
Málaga, cuya expulsión de la ciudad exige el pue-
blo ya en julio de 1820, por considerarlo enemi-
go del sistema constitucional. (Oliva 1957)

Román Gómez, Ángel. Vocal de la Junta de Ávila,
6 junio 1809, en representación de los vecinos
honrados. (Sánchez Albornoz 1911)

Román y Linares, Domingo. Alcalde mayor de la
Palma (Canarias), 1820.

Román y Linares, Vicente. Presbítero que, predi-
cando ante el rey en 1815, se atrevió a pedir el
perdón de los liberales. (Ramírez Aledón 1996b)

Román Martínez Cayón, Lorenzo. Agente del
número de Indias con Real Título. Vecino de
Madrid, de la que se fugó, junto a su pariente
Martín Payo. Ambos solicitan en diciembre de
1809 que el Tribunal de Seguridad Pública exa-
mine su conducta y patriotismo y se les oiga con
arreglo a derecho. (AHN, Estado, leg. 29 F,
doc. 176)

Román Nielfa, Lorenzo (Madrid, 9 marzo 1783 -
Madrid, 11 marzo 1861). Maestro de música de
las Descalzas Reales. Poseía una rica biblioteca,
que pasó a su muerte al monasterio de la
Encarnación de Madrid. (Soriano 1855)

Romana, III marqués de la. Cf. Caro y Sureda,
Pedro.

Romaní, Francisco (Capellades, Barcelona, ? -
?). Estudiante de Medicina. Llega a Montpellier
en noviembre de 1823. (AN, F7, 12003)

Romanillos. Cf. Badals.

Romanillos, Manuel. Contador de la Sociedad
Económica Matritense, 1819-1820. Puede ser el
oficial de la Secretaría de Hacienda, del que se
dice haber dimitido en octubre de 1821, al ser
nombrado ministro Ángel Vallejo. (Gil Novales
1975b)

Romano, Francisco Javier. Tesorero, con voto,
del Consejo de las Órdenes Militares, 1804-1832;
consiliario trienal secular de la Junta de los
Hospitales, 1820-1821.

Romano Lebrón, Francisco. Moderante interino
de Liturgia, Teología Pastoral y ejercicios de pre-
dicación en la tercera enseñanza de la Univer-
sidad Central, 1823. 

Romarate, Jacinto (Sedupe, Vizcaya, 1775 -
Madrid, 27 agosto 1835). Guardia marina en El
Ferrol, 29 mayo 1792; alférez de fragata en octu-
bre de 1793. Participó en combates navales en
torno a Tolón. Alférez de navío, 1802, y teniente
de fragata, 1804. Siendo teniente de navío, fue
herido de gravedad en el ataque de los ingleses
contra Montevideo, 5 junio 1807. Combate la
independencia americana. Siendo todavía capi-
tán de fragata el 2 de marzo de 1811, al frente de
los buques realistas del apostadero de Monte-
video, se apoderó al abordaje de los corsarios
Invencible, Veinticinco de mayo y Americana,
junto al pueblo de San Nicolás, en uno de los bra-
zos del Paraná (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 9 agosto 1811). Capitán
de navío a continuación, 1811. Su derrota en la
isla de Martín García ocasionó la pérdida de
Montevideo, 1814. Brigadier de Marina, 1815 (en
el servicio pasivo desde 1829). Vocal de la Junta
Militar de Indias, mayo 1816. Comandante en el
tercio naval de Santander, 1819-1820; jefe políti-
co del mismo, 1820; comandante general interi-
no del departamento de Marina de Cádiz, agosto
1820. Firma la Protestación del Gobierno de
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Cádiz a su vecindario, a la España, a la Euro-

pa, Cádiz, 1 mayo 1821, publicada en Diario

Gaditano, 4 mayo 1821: «Aunque los austríacos
hayan ocupado Nápoles, en Cádiz no se perderá
la libertad; si hace falta será la tabla de salvación
para la patria». Destituido en octubre de 1821,
repuesto en diciembre en virtud del movimiento
popular. Ministro de Marina, 28 febrero - 5 agosto
1822. Parece que en esta época seguía siendo
comandante militar de Cádiz, cargo que dimite el
6 de julio de 1822. Implicado en la contrarrevo-
lución del 7 de julio de 1822, el fiscal Paredes da
el 29 de octubre de 1822 orden de busca y cap-
tura contra él, quien había desaparecido de su
domicilio. Consejero honorario de Estado, 1823.
Después se retira a Vizcaya. En 1830, comandan-
te general de Marina de Vizcaya. Procurador a
Cortes por Vizcaya en 1834 y jefe de escuadra en
junio del año siguiente. (Diccionario Historia
1968; Pavía 1873; Gil Novales 1975b; Moya 1912)

Romay. Teniente coronel firmante en 1812 de la
Representación de los generales, en favor del
restablecimiento de la Inquisición. (El Redactor

General, 11 julio 1812)

Romay Giménez-Cisneros, Ramón Lorenzo (La
Coruña, 1763 - Madrid, 23 mayo 1849). Guardia
marina en El Ferrol, 1780, y alférez de fragata en
1782. Participa en las expediciones a Argel de los
años 1783-1784, luego, desde Cartagena, toma
parte en diversas acciones de la guerra contra
Francia. Batalla de San Vicente. Brigadier en
1814. En abril de este año interviene en la bata-
lla de los Campos de Tolosa (Francia). Secundó
el movimiento de Porlier, 1815, por lo que, con-
denado a confiscación de bienes y a ser fusilado
por la espalda, tuvo que emigrar a Inglaterra.
En 1816 se le cita como dispuesto a participar en
la expedición de Javier Mina sobre México. Re-
gresó a España en 1820. Sociedad Patriótica de
Barcelona, 16 junio 1820. Presidente de la So-
ciedad Patriótica de El Ferrol, 29 septiembre
1820. Coronel del sexto regimiento de Infantería
de Marina, en El Ferrol, 1821-1823; comandante
general de Tuy, 1822, y de Vigo, 1823. Jefe de
escuadra en abril de 1823. Nombrado ministro
en 1823, no tomó posesión con el pretexto de
que el anterior no había leído su memoria, y el
21 de abril de 1823 se suspendió el nombra-
miento. Volvió a emigrar en 1823, residiendo en

Bristol, y se reintegró a España en septiembre de
1833. Comandante de la provincia marítima de Bil-
bao, 1835, defendió la ciudad contra los carlistas.
Comandante general de Marina de Cádiz, 1836,
presidió la junta revolucionaria de esta ciudad el
mismo año 1836. Pasó en febrero de 1837 al Tri-
bunal Especial de Guerra y Marina, fue vicepre-
sidente del Almirantazgo en mayo de 1843, capitán
general de la Armada en 1844. Nombrado sena-
dor, juró el 17 de diciembre de 1844. Poseía las
grandes cruces de San Hermenegildo, Carlos III
e Isabel la Católica. (Carrasco y Sayz 1901; Pavía
1873; Gil Novales 1975b; PRO, Londres; Enci-
clopedia Gallega 1974; ACD, Serie General de

Expedientes, leg. 104, nº 91; Jiménez Codinach
1991; Páez 1966)

Romaza, Ignacio. Autor de Principios de mate-

máticas puras y mixtas, Madrid, 1800-1801,
tres cuadernos. Afrancesado, nombrado profesor
de aritmética, álgebra, geometría y principios de
geografía y de geometría descriptiva en el Co-
legio de San Antonio, de Madrid, creado el 17 de
octubre de 1809 en las Escuelas Pías. (Palau y
Dulcet 1948; Gazeta de Valencia, 19 diciembre
1809)

Romea, Claudio. Participó en el sitio y defensa de
Zaragoza. En 1809 pide que se le recompensen
sus pérdidas. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 334)

Romea, Policarpo (Zaragoza, ? - ?). Sacerdote,
beneficiado de San Miguel de Zaragoza, que el 17
de octubre de 1808 pronunció con «elocuencia
nerviosa y varonil» la oración fúnebre por los
héroes zaragozanos del primer sitio. Fue uno de
los siete elegidos por Palafox el 28 de enero
de 1809 para acaudillar a los paisanos de los
barrios. Su partida llevó el nombre de «Legión
exterminadora». El mismo año 1809 pide que «al
hallarse destituido de todo auxilio humano, se le
señalen alimentos sobre las mitras vacantes, y
sus pensiones». Liberal durante el Trienio, habló
en la tertulia patriótica, 1821. Canónigo y secre-
tario de cámara del gobernador eclesiástico de
Zaragoza, en ausencia del arzobispo Bernardo
Francés Caballero, se le debe «Viva Isabel II -
Zaragozanos», alocución pronunciada el 10
de julio de 1835, recogida en el Diario de

Zaragoza, del día 12, expresión del moderan-
tismo al decir de Pedro Rújula. Siguió con
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Discurso que en la bendición de banderas y

estandarte de los tres batallones de Infantería

y escuadrón de Caballería de la Guardia

Nacional de Zaragoza, pronunció en el 19 de

noviembre día de nuestra legítima reina

doña Isabel II, en el santo templo metropolita-

no del Pilar, Zaragoza, diciembre 1835; Sermón

que en la solemnidad de la Epifanía pronun-

ció..., Zaragoza, 1837; Elogio fúnebre... en

sufragio de los valientes del ejército, guarni-

ción de Bilbao y Milicia Nacional que han

perecido en su último y glorioso sitio...,
Zaragoza, 1837. Se cita un artículo suyo «Los
enemigos de la patria no duermen», Diario

Constitucional de Zaragoza, 7 octubre 1838,
en el que plantea la reacción del clero ante la
insurrección carlista. Y también Discurso histó-

rico-fúnebre que en las solemnes exequias

por los héroes de Zaragoza del 5 de marzo

de 1838, celebradas... en su día aniversa-

rio de 1839 en el santo templo metropolitano

de Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza, marzo
1839. Autor también de Ni de Apolo ni de

Cephas: de Jesucristo o el sacerdote sumiso a

las leyes de la patria, Zaragoza, 1835; España

en sus derechos. Roma hostilizando contra

estos derechos, Zaragoza, 1841; Sermón de san

Valero, Zaragoza, 1841; El fruto de mis lectu-

ras, o sea necesidad y justicia de la reforma

eclesiástica contra los abusos y ambición de

Roma, para instrucción del pueblo español,
Zaragoza, 1842, folleto en el que revela su condi-
ción militante de enemigo de la curia romana, y
Recuerdo y gratitud en favor de las víctimas

del 5 de marzo, Zaragoza, 1843. (La Sala Valdés
1908; Arzadun 1910; Gazeta de Zaragoza, 22
octubre 1808; AHN, Estado, leg. 32, doc. 243;
Palau y Dulcet 1948, escritos de Romea; Rújula
1998)

Romea y Ezquerra, Mariano. Administrador de
Hacienda Pública en Alcalá de Henares, autor
de Principios de la economía general y de la

estadística de España, presentado a las Cortes el
4 de septiembre de 1820; Memoria para limpiar

ríos y hacerlos navegables, construir canales y

caminos, y los vecinales con aprovechamiento

de las aguas de las fuentes, manantiales y

pantanos, enviada también a las Cortes en 1820.
Palau sólo registra Memoria sobre el trazado y

ventajas del proyecto del canal de riego de las

Cinco Villas de Aragón en la provincia de

Zaragoza, Zaragoza, 1858. (Palau y Dulcet 1948,
cit.)

Romeo, Bartolomé. Abogado nombrado por los
franceses el 23 de febrero de 1811 alcalde mayor
de Tarazona (Zaragoza). (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 28 febrero 1811)

Romeo, Francisco. Abogado nombrado por los
franceses el 23 de febrero de 1811 alcalde mayor
interino de Barbastro (Huesca). En Zaragoza juró
a José I. Al acabar la Guerra de la Independencia
fue desterrado a Concud (Teruel). En un Me-

morial dirigido al capitán general pide que, por
padecer de reuma, se le permita quedarse en
Zaragoza, hasta su recuperación. (Gazeta Nacio-

nal de Zaragoza, 28 febrero 1811; Arcarazo
1994)

Romeo, Francisco. Coronel, teniente coronel del
regimiento de Montesa, 12 de Caballería de línea,
1815-1820; del regimiento de la Constitución, 12
de línea, 1821; del regimiento de la Constitución,
8 de Caballería ligera, 1822. 

Romeo, Juan Bernabé. Autor de Pensamientos

patrióticos, algunos de ellos relativos a los cape-
llanes de regimiento, que envió a la Junta Central.
(AHN, Estado, leg. 51)

Romeo Vicente, Fermín (Zaragoza, 7 julio 1774 -
Zaragoza, 19 noviembre 1828). Hijo de Alejo
Romeo y de Manuela Vicente, cuñado de Rafael
Pesino. Oficial ya en 1787, primer capitán en el
segundo regimiento de Voluntarios de Aragón, 10
octubre 1793. En 1798 contrajo matrimonio con
María Dolores Jiménez de Medina y Misiano. Te-
niente coronel, 3 octubre 1802, Palafox le enco-
mendó la comandancia de Pina, distinguiéndose
tanto en el primero como en el segundo sitio de
Zaragoza, ascendiendo a coronel, 10 septiembre
1808, mandando el segundo regimiento ligero de
Voluntarios de Aragón, ascendiendo a sargento
mayor, 29 septiembre 1808, y a brigadier, 12 enero
1809. Hecho prisionero a la capitulación de la ciu-
dad, imposibilitado por sus heridas de ir a Francia,
permaneció en Zaragoza, desde el 19 de febrero
de 1809 hasta el 11 de julio de 1813. Sometido a ex-
pediente de purificación, se tuvo en consideración
la conducta observada durante su permanencia en
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el país ocupado por los enemigos, concluyendo
que se había comportado siempre con honor
y que se había mostrado adicto a la causa de la
nación, por lo que se le autorizaba a reingresar
en el Ejército como brigadier. Agregado al regi-
miento de Infantería del Príncipe, 14 julio 1815 - 14
octubre 1816. Mariscal de campo de Infantería,
14 octubre 1815; gran cruz de San Herme-
negildo, 16 septiembre 1817. En 1821 solicita
aumento de sueldo, que no había llegado todavía
en 1823; entonces se dice que por su liberalismo
del Trienio tendrá que esperar a la purificación.
Ésta le llega, sin embargo, con relativa rapidez,
el 1 de septiembre de 1825. (AGMS; La Sala
Valdés 1908)

Romeral, Pedro. Afrancesado, profesor pasante
de primeras letras en el Colegio de Lavapiés, crea-
do el 17 de octubre de 1809. (Gazeta de Valencia,
19 diciembre 1809)

Romero. Capitán español, al servicio de los fran-
ceses, que en diciembre de 1811 tuvo una comi-
sión de recogida de carnes por la provincia de
Badajoz. Se cita su presencia en Olivenza el día
18; el 19 salió para Badajoz (Gazeta de Extre-

madura, 7 enero 1812; Diario Mercantil de

Cádiz, 28 enero 1812; Gazeta de Aragón, 4 abril
1812)

Romero. Tertulia Patriótica de Murcia, 19 marzo
1821.

Romero. Sacerdote. Sociedad Patriótica de Sevi-
lla, 20 noviembre 1820. 

Romero, Alfonso. Preso por conspiración, junto
a Gregorio Morales y otros, Valladolid, 24 diciem-
bre 1821, procedente del Juzgado de Primera
Instancia de Ávila, 15 octubre 1821. (Gil Novales
1975b)

Romero, Andrés. Alcalde de Casa y Corte, que en
abril de 1808 sorprendió a unos franceses cuan-
do querían imprimir una proclama de Carlos IV.
(Queipo de Llano 1953)

Romero, Antonio. En 1809 se encontraba en
Sevilla condenado a muerte, pero le fue conmu-
tada la pena por la de diez años de presidio en
Filipinas. (AHN, Estado, leg. 28 B, doc. 89)

Romero, Antonio. Vicario foráneo de Paterna de
la Ribera (Cádiz); 1816; canónigo magistral de la
catedral de Cádiz, autor de Sermón... en la...

fiesta del juramento de la Constitución,
Cádiz, 1820; miembro de su sociedad econó-
mica, 28 diciembre 1826. (Guía del Estado

Eclesiástico, 1816; Palau y Dulcet 1948; Acta
1830b)

Romero, Antonio. Primer comandante del regi-
miento de Baeza de Milicia Nacional, 1823. 

Romero, Antonio. Sociedad Patriótica de Palma,
19 mayo 1820.

Romero, Antonio. Sociedad Patriótica de Aman-
tes del Orden Constitucional, Madrid, 7 junio 1820.
Teniente coronel de Infantería, segundo ayudan-
te mayor del primer regimiento de Guardias. En
las conspiraciones de 1831 aparece un Antonio
Romero, primer ayudante de Guías, Jaén. (Colec-
ción Causas 1865, V, p. 255)

Romero, Benito (Hellín, Albacete, ? - ?). Abo-
gado, traductor si es el mismo de M. Lacroix:
Elementos de derecho de gentes, Alicante, 1813
(condenado por decreto de la Inquisición de 1 de
marzo de 1817), apoderado del duque de Frías
antes de 1820, colaborador de El Zurriago, juez
de primera instancia de Chinchilla, 1822, y de
Madrid, 1823, magistrado honorario de la Au-
diencia de Castilla la Nueva, 1823. Cuando la
escisión de los comuneros, se fue con el bando
contrarrevolucionario y firmó el Manifiesto de
28 de febrero de 1823. (Gil Novales 1975b; Palau
y Dulcet 1948; Carbonero 1873)

Romero, Cristóbal. Presbítero, diputado por la
provincia de Guadalajara a las Cortes de Cádiz,
elegido el 27 de septiembre de 1812, juró el 23
de julio de 1813. (Calvo Marcos 1883)

Romero, Cristóbal. Maestro platero, que Gareli
propone para que labre el puño del sable de
honor que se va a ofrecer a Pedro Villacampa.
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 22 febrero 1811)

Romero, Encarnación. Recibía en Cartagena la
correspondencia de Marco-Artu. (Colección
Causas 1865, V, p. 221)
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Romero, Esteban (Granada, ? - ?). Uno de los
comisionados de José I en Oaxaca y Tehuan-
tepec (México), según comunicación de J. G.
Roscio, Caracas, 1 junio 1810. (Villanueva 1911;
Barbagelata 1936)

Romero, Eugenio María (Huéscar, Granada, h.
1797 - ?). Archivero diocesano en Granada, al
parecer, 1820. Redactor de El Papagayo,
Granada, 1821-1822. Según El Centinela sería
también autor de El Duende, pero éste, en su
nº 4, lo niega. Redactor de El Noticioso, Madrid,
1821-1822, y de El Plutón de Granada, 1822-
1823. Autor de la «Carta de Tippo-Reb, gorro de
Pekín, a Hispak, gorro de Cantón», sobre el per-
juro Yanqui, rey de Nápoles, publicada en El

Zurriago, Madrid, nº 22, 1822; autor de un ar-
tículo comunicado en el nº 28 del mismo perió-
dico, 1822, que lo llena por completo, y de
Representación dirigida a S. M. sobre los

acontecimientos del 7 de julio último, acaso
perdida. Sociedad Patriótica Landaburiana, 1
diciembre 1822, y su secretario, 30 diciembre
1822. Pasó siete años en la cárcel, 1823-1830.
Luego fue confidente de María Cristina y trabajó
para el conde de Toreno y para los defensores
del Estatuto Real, y se opuso desde Granada a
los junteros de agosto-septiembre de 1835. (Gil
Novales 1975b; Verbi Gratia, datos facilitados
por Antonio Guillén Gómez)

Romero, Eusebio. Alférez del quinto escuadrón
de Artillería. Distinguido por su patriotismo
cuando la intentona absolutista del coronel
Morales, Ávila, 1820. (El Universal Observador

Español, 18 diciembre 1820)

Romero, Feliz Antonio (?, h. 1804 - ?). Conde-
nado a cuatro años de presidio en África, Valla-
dolid, 19 agosto 1832. Se dice que procede de
Madrid. Su mujer, Ángela Pan, nacida en 1811, es
condenada a dos años de reclusión en la galera
de Valladolid. (Sainz Pardo 1832)

Romero, Francisco. Presbítero y abogado de los
Reales Consejos, deán electo de la catedral de
Badajoz. Obtuvo el grado de Bachiller en Dere-
cho Civil en la Universidad de Badajoz. Ganó
una cédula de S. M. el 9 de enero de 1800, por la
que se le concedía la habilitación de ese grado.
En 1809 solicitó que se le admita en la misma

universidad a los ejercicios de licenciado en
Cánones, conforme al antiguo plan en que hizo
sus estudios. Lo que le fue concedido (agosto,
1809). (AHN, Estado, leg. 32, doc. 335)

Romero, Francisco. Regidor perpetuo de La
Coruña, 1 junio 1808. (Martínez Salazar 1953)

Romero, Francisco. Héroe de Montellano en la
Guerra de la Independencia, según la narración
de Pablo Rincón: El héroe y heroínas de Mon-

tellano, Valencia, 1813. 

Romero, Francisco. Boticario de Sevilla desterra-
do a Cádiz por servil, 18 abril 1821. (Gil Novales
1975b)

Romero, Ignacio. Auditor de provincia del esta-
do eclesiástico de la Armada, en los montes de
Cuenca, 1819-1820. 

Romero, Ignacio (Osuna, Sevilla, ? - ?). Cadete
de Artillería en Segovia, 2 julio 1806; subtenien-
te, 5 agosto 1809; teniente, 25 diciembre 1810.
Luchó contra los franceses en Andalucía, y des-
pués en Valencia, hasta la rendición de esta ciu-
dad en enero de 1812. Allí fue hecho prisionero
y llevado a Francia, al depósito de Autun. Ascen-
dió, no obstante, a capitán, 8 diciembre 1813. El
6 de enero de 1814 se fugó y, a través de Suiza,
llegó a España. Después de ser purificado, fue
enviado al departamento de Sevilla, graduándose
de teniente coronel, 1 diciembre 1814. Se incor-
poró a la expedición de Pablo Morillo a Venezuela,
en la que fue oficial de detalle del parque general,
y en la que ascendió a teniente coronel efectivo y
comandante, 31 mayo 1816. (AGMS)

Romero, Joaquín. Fue uno de los que pidieron en
Sevilla, 1814, la reposición de la Inquisición.
(Diario Crítico General de Sevilla, 13 mayo 1814)

Romero, Joaquín. Diputado suplente por Valen-
cia a las Cortes de 1820-1822. (Lista Diputados
1820)

Romero, José. Preso en 1808 por sospechoso de
ladrón. (AHN, Estado, leg. 28 A, doc. 30)

Romero, José (?, 1751 - ?, 1818). Torero famoso
en su época, al que se recuerda con el vestido

Romero, Esteban
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que le regaló la duquesa de Alba. En la corrida de
1801 acabó con el toro que había matado a Pepe-

Illo. (Páez 1966)

Romero, José. Sargento segundo del primer re-
gimiento de Infantería ligera, bajo José I, caballe-
ro de la Orden Real de España, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27). (Ceballos-Escalera
1997)

Romero, José. Hijo del ministro de Justicia de
José I. Director de Caminos. Recibió la Orden
Real de España, 22 diciembre 1809 (Gazeta de

Madrid del 28). (Ceballos-Escalera 1997)

Romero, José Claudio. Maestro de primeras
letras, que estableció su clase en la calle de la
Caridad, nº 26, Barrio del Mundo Nuevo, Cádiz,
abre «Academia para adultos analfabetos desde
el 2 de noviembre de 1813, sin exigir recompen-
sa», según aviso que con fecha del 25 de octubre
inserta en Diario Mercantil de Cádiz, 26 octu-
bre 1813.

Romero, José Fernando. Diputado por Guipúz-
coa a las Cortes de 1820-1822.

Romero, José Manuel (Pamplona, 28 marzo 1739
- Zaragoza, 1812 o 1813). Hijo del abogado Je-
rónimo Romero Pomes y de María Teresa de
Echalecu Solano. Caballero de la Orden de Car-
los III, consejero de Hacienda, 1797. Nombrado
diputado por el Consejo para la Junta de Bayona,
mayo 1808. Fue uno de los firmantes de la
Constitución de Bayona, 7 julio 1808, y conseje-
ro de Estado, 25 julio 1808, en el que perteneció
a la sección de Finanzas y de Liquidación y Abo-
no de la Deuda Pública. Ministro de Justicia de
José I, miembro de su Consejo Privado, agosto
1808. Preso en 1808 por el asunto de las cartas
cogidas en Somosierra, con fecha de Burgos, 17
novienbre 1808. Ministro interino de lo Interior,
es autor de la proclama Habitantes de Madrid,
29 diciembre 1808, en la que invita a los pudientes
a sumarse al sistema, al amparo de una Con-
stitución liberal, entrando para ello en la Guardia
Nacional (Gazeta de Madrid, 30 diciembre
1808). En enero de 1809 dirigió una circular a los
arzobispos, obispos y abades del reino, para
hacerles observar los sentimientos de piedad y
de religiosidad que animaban a su rey. Presenta

el libro Relación general sobre la situación del

reino de Nápoles en los años de 1806 y 1807,
del que no queda claro si es el autor o sólo su
introductor. El libro trata de demostrar cuánto
debe Nápoles al sabio Gobierno de José Bona-
parte (Gazeta de Madrid, 22 febrero 1809). En
abril de 1809 la Junta Central le confiscó los
bienes y le declaró traidor. A su sugerencia fue
reactivada en octubre de 1809 la Sociedad
Económica Matritense de los Amigos del País. Se
ocupó también del fomento de la educación pri-
maria y del de los liceos y protegió la Beneficen-
cia, lo que a pesar de sus enfermedades, le dio
fama de ser uno de los mejores ministros de José
I. Recibió la gran banda de la Orden Real de
España, 20 septiembre 1809 (Gazeta de Madrid

del 21), y como compensación económica un
millón de reales en cédulas hipotecarias. Goya le
retrató en 1809. En diciembre de este año se
pensó en él para el Senado. Presentó en 1810 un
proyecto para la división de España en prefec-
turas. Se le dio el retiro el 28 de febrero de 1812.
En septiembre de 1812 decidió esperar en
Zaragoza el resultado de la guerra. También se
señala su paso por Pamplona. Estuvo casado con
María Pilar Urzáiz y Matiezo, natural de Palencia,
con la que tuvo descendencia. El embajador La
Forest decía de él que era uno de los hombres
más ilustrados de España, firmemente partidario
desde hacía muchos años de la colaboración
entre España y Francia. (AHN, Estado, leg. 10 A,
leg. 29 E y leg. 29 H, doc. 256; Sanz Cid 1922;
Diario de Barcelona, 1 mayo 1809; Mercader
1983; Martin 1969; Camón 1959; Ceballos-
Escalera 1997; Diario Crítico General de Sevilla,
17 noviembre 1813)

Romero, Josefa. Viuda de Tadeo. Procesada y
llevada a prisión por infidencia en Molina de
Aragón, 23 julio 1811, junto a once señoras más,
por el juez Francisco Fernández, de quien se dice
que sólo pretendía robarlas. En 1813 el corregidor
Laredo declaró nulo todo lo actuado, y a las doce
señoras honradas y buenas españoles. Condenó
en costas a Fernández. (Arenas López 1913)

Romero, Juan. Albañil, defensor de Cádiz en la
Guerra de la Independencia, encargado de repa-
rar un muro, que no se movió de su sitio a pesar
de las bombas francesas. Se hizo muy popular.
Sólo sufrió una herida leve. (Ortiz Nuevo 1985)
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Romero, Juan. Alumno de la Academia Militar
gaditana, que obtuvo un bueno en los exámenes del
3 de noviembre de 1811. (El Redactor General, 8
noviembre 1811)

Romero, Juan. Alférez graduado de teniente, hijo
del alcalde de Montellano (Sevilla), que se dis-
tinguió en la defensa del castillo de Paimogo, en
el condado de Niebla, 29 agosto 1811. (Diario

Mercantil de Cádiz, 21 septiembre 1811)

Romero, Juan Antonio. Oficial de la Biblioteca
Real, 1796, y su secretario, 1815-1820; bibliote-
cario de la Nacional, 1820-1832; otra vez Real,
fecha en que es tesorero y decano de los biblio-
tecarios. 

Romero, Julián. Compañero de Jacinto Ruiz el 2 de
mayo de 1808, en Madrid. Coronel de Infantería,
de la tercera división de Granaderos y Cazadores
Provinciales de Andalucía, 1819-1821; coronel
del regimiento de Córdoba de Milicia Nacional,
1823. (Almacén Patriótico, nº 2, 1808)

Romero, Julián. Elector parroquial de Cádiz, por
el barrio de Santa Cruz, 1813. (El Redactor

General, 18 agosto 1813)

Romero, Lucas. Afrancesado, nombrado director
de sala del Colegio de San Antonio creado el 17 de
octubre de 1809 en las Escuelas Pías. (Gazeta

de Valencia, 19 diciembre 1809)

Romero, Luis José. Teniente coronel comandante
de las compañías de Inválidos Inhábiles de Castilla
la Vieja, sitas en Toro (Zamora), 1815-1826.

Romero, Manuel. Cf. Romero, José Manuel. 

Romero, Mariano. Sacerdote autor de Al triunfo

de las armas y las letras que restablecieron a

Fernando VII al solio español, manuscrito de
1814, publicado sólo en 1820 con nuevo título:
Oda patriótica que... dedica a D. Rafael del

Riego, y los valientes de la columna de su

mando, Cádiz, 1820. 

Romero, Mateo. Cura del Padul, elector para las
elecciones a diputados, Granada, 1813, con fama
de reaccionario. Llegó a ser elegido diputado
suplente el 1 de marzo de 1813, pero la elección

fue anulada. (El Redactor General, 27 marzo
1813; Ramos Rovi 2003)

Romero, Pantaleón (Navarrete, La Rioja, ? - ?).
Carpintero y contrabandista, vecino de Nava-
rrete, acusado de espía ante una comisión militar
francesa, constituida en Gamonal (Burgos) por
orden del conde Lasalle. Fue absuelto, 4 sep-
tiembre 1808. (Lasalle 1808)

Romero, Pedro. Vecino de Zafra. A él y a Benito Bo-
za un anónimo en mayo de 1809 les señalaba como
sospechosos. (AHN, Estado, leg. 29 H, doc. 278)

Romero, Pedro (Ronda, 1754 - Ronda, 1839).
Torero al que se califica del «matador cumbre de
todos los tiempos». Empezó a torear en 1771, y
se retiró en la plenitud de su carrera en 1799.
Fue director de la Escuela de Tauromaquia de
Sevilla. (Pepe-Illo 1984; Páez 1966)

Romero, Pedro. Comisario honorario de Guerra,
1815-1823.

Romero, Santiago. Intendente, corregidor y
director de fábricas en Guadalajara, 1794. Se
suscribe al Teatro de la legislación universal

de Pérez López. Criticado por Justo Contreras
en carta a la Junta Central, 28 noviembre 1808.
(Pérez y López 1791, VII, lista de suscriptores;
AHN, Estado, leg. 52 A)

Romero, Santiago (? - ?, 1812). Consejero de
Estado, presidente de la Comisión de Liquida-
ción de Vales, bajo José I, caballero de la Orden
Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta de

Madrid del 27). (Ceballos-Escalera 1997; Mer-
cader 1983)

Romero, Vicente. Oficial de la Secretaría de
Indias, 1815; consejero de Indias; socio honora-
rio de la Sociedad Económica de Cádiz, 19 febrero
1818; contador general de la América meridio-
nal, 1820. (Acta 1830b)

Romero, Zacarías. Corregidor de Alcaudete
(Jaén), 1815-1819; alcalde mayor de Medina de
Rioseco (Valladolid), 1820. 

Romero de Aguedano [o Agredano], Tomás.

Doctor. Autor de Alegación por el marqués de

Romero, Juan
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Ferrezuela sobre derecho a los mayorazgos de

Vargas, Sevilla, 1777. Afrancesado, miembro de
la Junta Criminal de Sevilla, 19 abril 1810, en la
que no incurrió, sin embargo, en sentencias san-
guinarias. (Palau y Dulcet 1948; Losada 1813;
Gazeta de Ayamonte, 8 agosto 1810)

Romero Alpuente, Francisco. Hermano del
siguiente, chantre de la catedral de Teruel,
entrega 300 reales a la Junta Local. (Tomás
Laguía 1959; Romero 1989)

Romero Alpuente, Juan (Valdecuenca, Teruel, 9
marzo 1762 - Madrid, 22 enero 1835). Hijo de
Pedro Romero Gómez y de Josefa Alpuente,
labradores acomodados. En Madrid, en compa-
ñía de su hermanastro el presbítero Joaquín
Romero Cansino, estudió las primeras letras y la
gramática, cursando después en las Universi-
dades de Alcalá y Valencia. El 17 de mayo de 1783
se graduó de Derecho Civil, y el 20 del mismo
mes y año obtenía su doctorado. En 1785 hizo
oposiciones a una prebenda doctoral en la cate-
dral de Albarracín, pero renunció a ella para asis-
tir al estudio de abogado de Francisco Antonio
Mendoza, con el que siguió hasta 1791. Trabajó
después con José Antonio Fita, hasta 1793 por lo
menos. Parece que al mismo tiempo tomó dos
cursos de Cánones en Zaragoza, y uno de
Derecho Natural y de Gentes en los Estudios de
San Isidro en Madrid. Comenzó también a asistir
a la Academia del Espíritu Santo, en la que de-
sarrolló su primera producción científica, la
Disertación sobre competencias publicada en
el Memorial Literario, Madrid, febrero y marzo
1786. El 2 de diciembre de 1787 era admitido en
el Colegio de Abogados de Madrid. El partido y
cuadrilla de Albarracín le designó para asistir a
las juntas generales de la Mesta, encargo que le
proporcionó sus grandes conocimientos en mate-
ria económica. El 2 de abril de 1794 era nombrado
fiscal de la Audiencia de Valencia, comenzando
así su larga carrera como magistrado. Su oposi-
ción al impuesto militar del capitán general, du-
que de la Roca, le valió ser encarcelado con otros
dos magistrados el 14 de diciembre de 1794, que
fueron liberados por orden de Godoy el 17 de febre-
ro de 1795. El 8 de agosto de 1802 era nombrado
Romero Alpuente oidor de la Chancillería de Gra-
nada, y gobernador de la Sala Primera del Crimen
en 1805. En 1807 se atrevió a abrir causa contra

el regente de la Audiencia, Rodrigo Riquelme,
culpable de grave delito, y también contra el
capitán general, Ventura Escalante, un menteca-
to que por imprudencia había matado a una per-
sona. El resultado fue que el 13 de septiembre de
1807 Romero Alpuente fue suspendido por seis
meses y enviado a la Audiencia de Canarias. La
Guerra de la Independencia le evitó el traslado.
Formó parte de la Junta de Teruel, siendo uno de
los firmantes de su Manifiesto, 22 julio 1808
(escrito por Antillón), y también del acuerdo de la
Junta de 3 de agosto de 1808 sobre la Constitución
de Bayona (Gazeta de Valencia, 26 agosto 1808).
En septiembre de 1808 publicó en Zaragoza su
primer folleto político El grito de la razón al

español invencible, auténtico manifiesto bur-
gués. El 6 de febrero de 1809 Martín de Garay le
nombra comisionado de la Junta Central para
Jaén y Córdoba, con funciones de alistamiento y
requisa de caballos fundamentalmente. Parece
que actuó también en el Tribunal de Vigilancia
jienense. Cumple su tarea a plena satisfacción de
todos, pero no sin experimentar algunos cho-
ques con el poderoso presidente de la Junta de
La Carolina, fray Alonso de la Puebla. Una vez
que terminó en Jaén, el 25 de junio de 1809 se
trasladó a Córdoba, pero por motivo que no está
muy claro el 10 de julio le metían en la cárcel. En
septiembre de 1809 Ramón Navarro Pingarrón le
formó una sumaria, puesto que se le encontraron
unos papeles, entre los que se incluye la causa
que él formó durante su comisión en Jaén. El 3
de diciembre de 1809, desde el castillo de Triana
en Sevilla, se dirigió a Pedro Rivero, pidiendo
que no se pusiese en duda su patriotismo y se le
pusiera en libertad. No sabemos cuándo salió,
pero sí que en 1810 se retiró a Alicante y des-
pués a Granada, donde fingió colaborar con los
franceses, llegando a ser presidente de su Junta
de Provisiones (según acusación de N. N. en
Gazeta de Valencia, 21 julio 1812). Un docu-
mento del Archivo General de Simancas certifica
que juró a José I el 4 de febrero de 1810, pero se
dijo que todo era fingido, al servicio de la causa
patriota, por lo que tuvo que salir por los tejados,
según una narración algo novelesca, perseguido
por el enemigo. En 1813 aparece reincorporado
a la Audiencia de Valencia, con residencia transi-
toria en Alicante. Por estas fechas suena su nom-
bre en los mentideros gaditanos como regente
del reino, algo bastante imposible. Escribe ahora
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Wellington en España, y Ballesteros en Ceuta,
Cádiz, Valencia y Granada, 1813, muestra de
independencia española respecto del incómodo
aliado inglés. El 10 de febrero de 1813 fue elegido
en Calatayud diputado suplente por Aragón a las
Cortes de Cádiz, en las que al parecer no llegó a
incorporarse. Publica Pensamientos diversos

sobre la conservación y felicidad de la patria,
1814, año es que es traslado a la Audiencia de
Castilla la Nueva, pero la caída de la Constitución
le privó del empleo. Se fue a vivir a Madrid, pero
en seguida fue confinado en Murcia, y allí en
1816 o 1817 se hizo masón. La fuga de Van Halen
precipitó su detención: el 14 de febrero de 1818
se hallaba recluido en las cárceles secretas del
Santo Oficio en Murcia. Desde allí escribió
muchas representaciones, con la ayuda de su
sobrina o sirvienta Vicenta Oliete, quien del ser-
vicio de su hermanastro pasó al suyo. Llama la
atención la petición que hace el 29 de diciembre
de 1819 de que se le permita trabajar en la con-
fección de un código penal. Pero el 12 de marzo
de 1820 triunfaba la Constitución en Murcia, y
Romero Alpuente pasaba a ser jefe político inte-
rino. Sólo estuvo tres meses en el cargo, pues el
22 de mayo de 1820 era elegido diputado a
Cortes por Aragón, 1820-1822, Cortes en las que
rápidamente pasó a ser acaso el más importante
de los diputados exaltados, no sólo por sus inter-
venciones en ellas, sino por sus folletos: Dis-

curso sobre la urgentísima necesidad de

Cortes extraordinarias, Madrid, 1820, con 2ª
edición en 1821; Discurso sobre la suprema

Junta Central de conspiradores, Madrid, 1821;
Discurso sobre el ministerio actual, Madrid,
1822; Contestación del ciudadano Romero

Alpuente al calumnioso artículo puesto en El
Espectador con las iniciales D. S., y observacio-

nes acerca del mucho gusto con que El Espec-
tador le ha publicado, 1822; Observaciones

sobre la probable disolución del Estado, Madrid,
1823. Su nombre masónico era Aristarco, según
lista del Archivo General de Palacio. Comunero en
1821, preside la Sociedad Patriótica Landabu-
riana en 1822-1823, hasta el momento en que la
entrada de los franceses le lleva a defender el
país con las armas. Capitulado en Cartagena, se
traslada a Gibraltar, y en agosto de 1825 se encon-
traba ya en Londres. Allí vive muy mal, incluso
con hambre, pues el gobierno inglés excluyó de
todo subsidio por motivos ideológicos, y apenas

algunos compatriotas le socorren. Pero no ceja
en sus intentos políticos, aprovechando la crisis
portuguesa para trasladarse a Lisboa, adonde lle-
ga el 13 de abril de 1827, sólo para ser expulsado
por el gobierno portugués debido a la interven-
ción del embajador A’Court. No obstante lo dicho,
en una lista de enero de 1829 del Comité inglés
de Ayuda a los Refugiados Españoles, dependien-
te de Wellington, figura con dos libras y doce che-
lines, y al pie de la misma se dice que se le dieron
cinco libras en pequeñas sumas para que pudie-
ra vivir. Con la revolución de Francia de 1830
renacen sus esperanzas. Una carta a Miguel del
Riego de 30 de octubre de 1830, publicada por
Gloria Sanz, le muestra una vez más no demasia-
do sobrado económicamente (agradece el regalo
de unos pantalones), y sobre todo en relación
con el canónigo y con Laffitte, el banquero libe-
ral. Escribe Los tres días grandes de Francia,
1830; Observaciones sobre el prestigio errado

y funesto del general Espoz y Mina, 1830; Pro-

clama a los aragoneses, octubre 1830; Ins-

trucción para pláticas a los soldados, de esta
época, manuscrito. Tuvo muchos enemigos, por
ejemplo Pedro Martínez López, si es el autor de
Appel aux Espagnols, 1831, quien le atribuye la
maligna idea de que sólo le gusta para España
la guerra civil, lo cual es una malinterpretación
de Mably. En este tiempo Romero escribe la His-

toria de la revolución de España, cuyo manus-
crito vendió en agosto de 1831 y nunca se
imprimió (se ha impreso por fin en Madrid,
1989). Al final del exilio escribe Discurso sobre

lo que con la muerte de Fernando VII sucede-

rá a la España, con dos ediciones, en octubre de
1833 y en enero de 1834. En abril de este año
regresa a España y el 30 de junio de 1834 Teruel
le nombró su procurador en Cortes. Pero no llegó
a tomar posesión: el Estamento desaprobó sus
poderes por no tener suficientes bienes, y el 26
de julio de 1834 fue violentamente metido en la
cárcel, por supuesta complicidad en la conspira-
ción de la Isabelina. Como no se demostró nada,
el 6 de agosto de 1834 se hallaba ya en libertad,
dirigiendo poco después una Exposición a la reina
gobernadora. Falleció a los pocos meses de una
afección catarral. Su memoria, discutida o en-
salzada según las filias y fobias políticas de los
españoles, ha perdurado hasta hoy, como la del
diputado más jacobino que fue capaz de producir
nuestra revolución liberal temprana. (Romero
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1989; AGS, cit.; AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 239,
leg. 29 I, doc. 317, leg. 32, doc. 209, y leg. 33 B,
doc. 152; Gazeta de Aragón, 7 abril 1813;
Diario de Barcelona, 2 junio 1813; Martínez
López 1831; SUL, Wellington Papers; Sanz
Testón 2000; Páez 1966)

Romero y Benítez, Juan. En 1820 envió una
exposición a las Cortes quejándose del indulto
dado por la Audiencia de Sevilla a dos malhecho-
res. (El Universal Observador Español, 26
octubre 1820)

Romero Campo, José. Regidor de Cádiz, 2 agos-
to 1812. Comerciante que en 1813 firma riesgos
en la plazuela de Horta, nº 132. (El Redactor

General, 3 agosto 1812 y 13 noviembre 1813)

Romero Caracuello, Andrés. Cf. Romero Valdés,
Andrés.

Romero de Castilla, Francisco. Bachiller en
Derecho Civil por la Universidad de Badajoz, 9
enero 1800; canónigo, 1805; representante del
clero en la Junta de Badajoz, 1808, licenciado en
Cánones, 1809. Junto con Francisco Carbonell
del Rosal fue comisionado a Sevilla para despa-
char con la Junta Central. Ambos, el 18 de febre-
ro de 1809, informan sobre la llegada del posta,
que había sido enviado a Viena para informar
sobre los asuntos españoles (Gazeta de Valencia,
17 marzo 1809). El 4 de enero de 1810 fue nom-
brado deán de Badajoz (electo en agosto de
1809), aunque en septiembre tuvo que marchar-
se a Valencia de Alcántara. No volvió hasta 1812.
Juez de Cruzada en 1816, abogado de los Reales
Consejos. Juez honorario del Tribunal de la
Gracia del Excusado, teniente vicario general de
Badajoz, 1818-1821. Presunto miembro de la
Junta del Ancora, según un documento del 28 de
mayo de 1824, transmitido por el intendente Pío
Gómez Ayala. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 335;
Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular

de España, 1805, 1816, 1820; El Redactor

General, 19 octubre 1812; Rincón 1926; Flores
del Manzano 2002)

Romero de Castilla, Tomás. Abogado, hermano o
sobrino del anterior, individuo de la Junta de
Badajoz, administrador de la encomienda de Se-
gura de León en 1812, cargo obtenido por influjo

del canónigo (El Redactor General, 19 octubre
1812). Presunto miembro de la Junta del
Ancora, según un documento del 28 de mayo de
1824, transmitido por el intendente Pío Gómez
Ayala. (Flores del Manzano 2002)

Romero y García, Juan. Escribano de cabildo y
santa hermandad de la villa de Contamina
(Zaragoza), 1809. (AHN, Estado, leg. 30 F, doc.
236)

Romero y García, Juan. Escribano del cabildo y
santa hermandad de Contamina (Zaragoza),
1809. (AHN, Estado, leg. 30 F, doc. 236)

Romero García y Bernal, Bartolomé. Abogado y
doctor por la Universidad de Sevilla, orador en la
Reunión Patriótica de Sevilla, 2 septiembre 1821.
Secretario de la Diputación Provincial; diputado
a Cortes por Sevilla, 1822-1823; miembro de la
Diputación Permanente de Cortes, 1823. (Dipu-
tados 1822; Ocios de Españoles Emigrados, III,
nº 11, febrero 1825, p. 122)

Romero de Leis, Antonio. Comandante del
segundo batallón del regimiento de Jaén, 32 de
Infantería de línea, 1819-1822. 

Romero de León, Manuel. Secretario de la Junta
Constitucional de Málaga, 12 marzo 1820. (Oliva
1957)

Romero del Mármol, José Joaquín (Bollullos del
Condado, Huelva, ? - ?). Abogado, alcalde mayor
de Aznalcázar (Sevilla), 1817-1820, y de Casares
y Manilva (Málaga), 1826.

Romero y Montero, Bartolomé. Abogado de
Ubrique, diputado por Granada a las Cortes ordi-
narias de 1813-1814. (El Redactor General, 28
abril 1813; Lista Diputados 1813)

Romero y Moya, Julián (Cuenca, ? - Zafra,
Badajoz, 1814). Autor de Discursos morales y

políticos sobre el derecho natural, manuscrito,
1781; Recuerdos históricos con varias refle-

xiones que se dirigen a proporcionar algunas

instrucciones para la historia universal y

manifestar la certidumbre de la sagrada,
Granada, 1784; Lecciones de policía dispues-

tas en forma de cartas, manuscrito, 1785; y
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Origen de las leyes y colección de los elemen-

tos del derecho natural de gentes, público y

político, colocados según el orden natural,
manuscrito, 1788. Alcalde mayor de Aguilar de la
Frontera (Córdoba), alcalde mayor y gobernador
del estado de Feria (Badajoz), 1787-1794, firma
en 1791 las respuestas sobre Zafra incluidas en
el interrogatorio de la Audiencia de Extrema-
dura. Responde también a la consulta de la Junta
Central sobre la futura Constitución (informe
publicado por Miguel Artola bajo el nombre de
Julián Romero y López). Autor también de Re-

lación por medio de cartas del gobierno

público político y de la legislación civil y cri-

minal de la isla Atlántida, manuscrito en el
Archivo de las Cortes; Memorial para el So-

berano Congreso de Cortes, que comprende el

prospecto de una obra que también le presen-

ta, en la que se descubre el verdadero origen

de la soberanía, los legítimos derechos de los

ciudadanos; se descubre el principio y facul-

tades de las Cortes de España, motivos y tiem-

po de su decadencia; lo que ha propuesto y

acordado para hacer feliz a la nación, y se

proponen los medios para reforzar nuestro

Gobierno, 1810, 8 hojas, manuscrito en el ar-
chivo del Ministerio de Asuntos Exteriores; y
Memoria en que se manifiesta el verdadero

origen de la soberanía, los legítimos derechos

de los ciudadanos; se descubre el principio y

facultades de las Cortes de España, motivos

y tiempo de su decadencia; lo que ha pro-

puesto y acordado para hacer feliz a la na-

ción, y se proponen los medios para corregir

y perfeccionar el gobierno público, político y

económico, 1810, 74 folios, manuscrito, en el
archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, en
el que figura como abogado de los Reales Con-
sejos, vecino de Zafra. (Palau y Dulcet 1948;
Lama Hernández 1999; Artola 1959; Aguilar
Piñal 1981)

Romero y Pavón, José Antonio. Vecino de Cádiz,
autor de Memoria para el levantamiento de la

nación en masa; y de Discurso sobre la for-

mación de una estatua de oro de nuestro

católico monarca el Sr. D. Fernando VII, que

representa la fidelidad y constancia de la na-

ción española, su justicia y religión (anunciado
en Diario Mercantil de Cádiz, 30 mayo 1811)
que no sé si será diferente de Fernando VII el

amado, el único, el perpetuo y legítimo rey

de España, Cádiz, 1811. Uno de los editores de
La Triple Alianza; autor de dos Repre-

sentaciones, fechadas en Isla de León, 28 y 25
febrero 1811, con motivo de la delación y

debates sobre el artículo «Variedades» del

número anterior de este periódico (se refiere
al nº 2), en las que se declara español, ciudada-
no y católico, y pide que el proceso no pase a la
Inquisición (se le perseguía por haber expresa-
do un concepto de la muerte de raíz pagana, y
nada cristiano). Según Palau se dio orden de
capturarlo, pero huyó en un buque inglés. En
1814 la Inquisición le formó expediente por
pelagiano y materialista. (Diario Mercantil de

Cádiz, cit.; Palau y Dulcet 1948; La Triple

Alianza, nº 3, 1811; Paz y Meliá 1947, nº 187;
Riaño de la Iglesia 2004)

Romero Prieto, Antonio (Granada, ? - ?). Li-
cenciado, alcalde mayor de Medina de Rioseco
(Valladolid), 1817-1819; corregidor de Alcaudete
(Jaén), 1820; juez de primera instancia de Zafra
(Badajoz), 1821-1823.

Romero Quadrado, Manuel José. Abogado de
pobres, del Colegio de Cádiz. En 1812 vivía en la
calle Juan de Andas, nº 148. (Abogados 1812)

Romero Ramírez, José. Corregidor de Monteja-
que (Málaga), 1817. 

Romero Ruiz, Diego. Director de una clase de
primera educación, en Cádiz, calle de San José,
esquina a la del Jardinillo. Avisa que durante el bom-
beo (bombardeo) se traslada a Hércules, nº 196.
(Diario Mercantil de Cádiz, 14 julio 1812)

Romero Samaniego, Juan (? - Sevilla, mayo
1811). Escribano de Sevilla, jefe de una partida
de guerrilleros, fusilado por los franceses.
(Apéndice al Conciso, 4 junio 1811)

Romero y Soria, Antonio. Diputado provincial de
Sevilla, partidario de que Cádiz sea declarado
puerto franco. Suscribe el análisis de Juan de
Dios Govantes Vizarrón. (Diario Gaditano, 31
mayo y 6 junio 1822)

Romero de Tejada, Juan. Capitán. Sociedad Pa-
triótica de Lorencini, 10-12 mayo 1820. Secretario

Romero y Pavón, José Antonio
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de la Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 4-26
junio 1820. Se le cita en relación con la conspira-
ción en 1830. (Colección Causas 1865, V, p. 367)

Romero de Tejada, Pedro (? - Zaragoza, 27 junio
1808). Teniente de Ingenieros, uno de los que se
fugó de Alcalá y llegó a Zaragoza. Allí murió en la
voladura del Seminario Conciliar. (La Sala Valdés
1908)

Romero Valdés, Andrés (Alcalá la Real, Jaén, 28
febrero 1764 - ?). Hijo del abogado y alcalde
mayor de Gerona Andrés Romero Valdés y de
María Francisca de Caracuello Montesinos. Usó
los apellidos de su padre. Estudió Leyes en San
Isidro de Madrid y en Orihuela, bachiller en 1785,
pasante en el despacho de su tío Ignacio Romero
Valdés, abogado en corte. Abogado, 1780, fue
decano de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte,
oidor de la Audiencia de Barcelona y consejero de
S. M. Afrancesado, fue fiscal de las juntas conten-
ciosas, vocal de la comisión encargada de conocer
los autos pendientes en el Consejo de Castilla,
1809 (Gazeta de Valencia, 21 marzo 1809). Con-
sejero de Estado de José I, 1810; comisario regio
en Granada, 1810-1811 (manifiesta sus deseos de
hacer la felicidad del reino); prefecto de Madrid,
1812; miembro de la Comisión de Cortes, 1812;
aunque por sus ocupaciones tuvo que renunciar a
formar parte de la misma. Recibió la Orden Real
de España, vulgo berenjena, 4 marzo 1812
(Gazeta de Madrid del 5). Cuando la evacuación
de Madrid por los franceses el 12 de agosto de
1812, se quedó en la capital luciendo una conde-
coración patriótica, y aún se dice que se presentó
a Carlos de España para que le tuviese presente
por los servicios prestados. En enero de 1813 está
a punto de llegar a Cádiz. (Ceballos-Escalera
1997; AHN, Estado, leg. 28 A, doc. 30; Mercader
1983; Moreno Alonso 1997; El Redactor General,
31 enero 1813)

Romero Valdés, Antonio. Alcalde del Cuartel de
Maravillas en Madrid, al que en el alistamiento
del 3 de agosto de 1808 le corresponde hacer las
matrículas de los barrios de Buenavista, San
Plácido y Buenadicha. (Gazeta Extraordinaria

de Madrid, 7 agosto 1808)

Romero y Velázquez, Ramón. Médico, autor de
Memoria que sobre el contagio de la fiebre

amarilla, extendió y presentó a la Real Aca-

demia Médico-Práctica de Barcelona, Barcelona,
1819, que fue premiada por la Academia. (Misce-

lánea de Comercio, Política y Literatura, 26
junio 1820)

Romero Vélez, Zacarías (San Ciprián de Mouris-
cados, Orense, ? - ?). Abogado, juez de primera
instancia de Rioseco (Soria), 1822-1823. 

Romerosa, Ángel. Secretario de la Colecturía del
Fondo Pío Beneficial, 1821-1822. 

Romeu, F. Perseguido en La Coruña, 1814, por
sospechas de haber concurrido al Café de la
Esperanza. (Meijide 1995)

Romeu y Pradas, José (Murviedro, Valencia, 26
enero 1778 - ?, Valencia, 12 junio 1812). Hijo de
José Romeu y Francisca Pradas, dedicados a
operaciones de banca y dueños de un pingüe
patrimonio, quienes le dieron educación «esme-
radísima», no se dice en dónde. Cuando la Junta
de Valencia le movilizó, el 25 de mayo de 1808,
se hallaba ya casado con María Correa y Navarro,
natural de San Roque (Cádiz), con la que tenía
dos hijos (más tarde le nació un tercero). En
junio de 1808 fue nombrado comandante de las
milicias de Murviedro y su partido. Habiendo
conocido en Valencia al doctor Luis de Peña-
randa, íntimo amigo del P. Rico, en septiembre
de 1808 concertó con él un viaje a la corte para
resolver varios asuntos con la Junta Suprema. En
una carta escrita desde Madrid expresa la emo-
ción que le produce la vista de los lugares pa-
trióticos. Pronto tuvo la ocasión de defender
la ciudad, frente a las tropas de Napoleón, di-
ciembre 1808, en las puertas de Recoletos y
Veterinaria. Luego huyó, herido en el brazo iz-
quierdo, retirándose a su casa. En 1809 aceptó
el cargo de capitán de la compañía de Granade-
ros, que se formó, con la que acudió al sitio de
Morella y a Albentosa. Al acercarse Suchet a
Valencia en marzo de 1810, atacó Romeu su reta-
guardia, y los franceses se vengaron destruyen-
do todo el mobiliario de su casa, y llevándose
92.000 reales de vellón y los libros de caja. El 22
de marzo de 1810 fue nombrado comandante de
los dos batallones de Milicias Honradas de Cheste
y Chiva, y en la batalla de Puzol, 25 octubre 1811,
defendió el puente de Ribarroja. Al rendirse
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Valencia, marchó Romeu a Alicante, a ofrecer
sus servicios a la Junta local, mientras su esposa
huía con sus tres hijos, y pasaba tantas penalida-
des que se le helaron los pies, siendo curada en
Jarafuel (Valencia). De Alicante salió Romeu al
frente de una partida de 40 caballos y 60 infan-
tes, dirigiéndose por los montes de Elda hacia
Novelda. Organiza otras partidas con vecinos de
Caudete, Fuente la Higuera, Ibi, Concentaina y
Bocairente, y traslada a Onteniente su centro de
operaciones. Todo el valle de Albaida está insu-
rreccionado a sus órdenes, pero cuando le con-
viene pasa a Alatoz (Cuenca), convirtiéndose
rápidamente en el guerrillero más famoso de la
comarca. Las fuerzas francesas de Gudin y
Harispe se cuentan entre sus víctimas, el gober-
nador galo de Buñol, Jacomet, le hace proposi-
ciones, a las que contestó con gran dignidad
Romeu desde Cofrentes el 8 de abril de 1812.
Rudo golpe recibió no de los franceses, sino del
jefe superior español en la zona, el general Luis
de Bassecourt, quien le reclamó todos los oficiales,
sargentos y soldados que se le habían unido. Al
entregarlos quedó Romeu en situación crítica,
pero aún logró varias victorias sobre los france-
ses. Suchet tuvo que recurrir a la traición para
hacerlo prisionero en su refugio de Sot de Chera,
tarea de la que se encargó el general Saint-
Georges; y como rechazó pasarse a José I, una
comisión militar reunida en Valencia el 11 de
junio de 1812 le condenó a muerte con horca, jun-
to con otros dos miembros de su partida. Actuó
de defensor, abogado de oficio, José Esteve
Corral. Pidió ser fusilado, como militar que era,
pero no se le concedió. La Comisión de Gobierno
de Valencia, cuyo secretario era el de la junta,
Antonio Buch, aprobó el 16 de junio de 1812, a
propuesta del intendente José Canga Argüelles,
varias medidas en honor de Romeu, y entre ellas
que se pidan dos oficiales de los prisioneros de
Cabrera para ser ahorcados, haciéndoles pasar
antes por la angustia de no saber si iban a ser
arcabuceados o ahorcados, en represalia por lo
que se hizo pasar a Romeu. En 1893 un nieto del
guerrillero fue hecho conde de Sagunto. A juzgar
por los documentos que publica Chabret, y por lo
que él mismo dice, animaba a Romeu un fiero
patriotismo español, acaso muy de Antiguo
Régimen —pero esto habrá que comprobarlo.
Blasco Ibáñez escribió la novela ¡Por la patria!

(Romeu el guerrillero), Madrid, 1928, en la que

publica algunos documentos. (Chabret 1908;
García Guijarro 1908)

Rominguera. Afrancesado, jefe de las aduanas de
Huesca, refugiado con Desboeufs en el castillo
de Montearagón, consciente de que si la fortale-
za era tomada sería ahorcado. (Desboeufs 1901,
p. 180)

Romo, José. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822.

Romo, Juan (Sevilla, ? - ?). Vecino de Cádiz,
casado y con hijos, maestro de primeras letras,
con casa en la calle de San Rafael, citado en 1809
en relación con el expediente a Villel. (AHN,
Estado, leg. 6 A)

Romo y Gamboa, Francisco. Brigadier coronel de
la primera división de Granaderos Provinciales
de Badajoz, que el 27 de septiembre de 1808 reci-
bió la espada de manos del mariscal de campo
Gregorio Laguna, quien la acababa de recibir del
general en jefe inglés. Luego entregó las armas a
sus soldados, armas perdidas en Portugal por ser
obedientes al Gobierno, y recuperadas gracias a
los ingleses. En la ocasión pronunció una breves
palabras, terminadas con «Viva Fernando VII.
Vencer o morir». (Diario de Badajoz, 28 sep-
tiembre 1808; Gazeta de Zaragoza, 11 octubre
1808)

Romo y Gamboa, Judas José (Cañizar, Guada-
lajara, 7 enero 1779 - ?, 11 enero 1855). Estudió
Derecho Canónico en la Universidad de Huesca,
canónigo de Sigüenza, 1805, autor de Ensayo

sobre una oda al entusiasmo de la gran na-

ción, versos sueltos, 1808 (Gazeta de Madrid,
27 septiembre 1808). Académico de la Historia,
autor de Observaciones sobre la dificultad de

la ortografía castellana, Madrid, 1814; de Arte

de leer el castellano y latín, Madrid, 1814;
Libia o la conjuración contra Viriato, Madrid,
1816 (tragedia); Plan ejecutivo para el esta-

blecimiento de las escuelas de primeras

letras en todas las feligresías, acompañado

de un discurso filosófico a S. M. el Sr. D. Fer-

nando VII, 1820 (escrito en 1816); traductor
de Locke: Ensayo sobre el gobierno civil,
1820 (edición bilingüe). Obispo de Canarias, 20
enero 1834; publica Sermones, Madrid, 1834;

Rominguera
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prelado doméstico de S. S. y obispo asistente al
solio pontificio, 27 mayo 1834. Exposición hecha

a la Real Junta de Primera Educación, con

una censura crítica de la teoría de la lectura

del Sr. D. José Mariano Vallejo, director de

Estudios, Madrid, 1835; autor de Independencia

constante de la Iglesia hispana y necesidad de

un nuevo Concordato, Madrid, 1842, manifesta-
ción interesante de su pensamiento en la materia:
admite el sistema representativo, pero no que las
Cortes puedan gobernar la Iglesia, ya que cuando
Masdeu hablaba de la superioridad del poder civil,
lo hacía pensando en la religiosidad de Carlos III o
Carlos IV, pero no en los tiempos presentes. Autor
de Ensayo sobre la influencia del luteranismo

y galicismo en la política de la corte de

España, Madrid, 1844; y de Discurso canónico

acerca de la congrua del clero y de las fábricas,
Madrid, 1846; arzobispo de Sevilla 1848, cardenal
creado por Pío IX, 30 septiembre 1850. Autor
de Discurso sobre la Inmaculada Concepción de

María dedicado a la reina doña Isabel II,
Sevilla, 1850. (Palau y Dulcet 1948; Ovilo 1859;
Gaceta de Gobierno, 6 julio 1820; Páez 1966)

Romrèe, Carlos Felipe José de, conde de Romrèe

(Namur, Flandes, 25 enero 1760 - Valencia, 28
enero 1820). Hijo de Jacques-Emmanuel-Albert
de Romrèe, señor de Vischenet, y de Louise-
Thèrèse Josephe d’Aux y de Neufville, cadete en
Guardias Valonas, 10 enero 1780. Se halló en el
bloqueo y sitio de Gibraltar, en la guerra contra
la República Francesa en el sector del Rosellón,
fue nombrado capitán de Guardias Valonas, 8
octubre 1800, y tomó parte en la campaña de
Portugal, 1801. En julio de 1803 obtuvo su retiro
para Valencia, agregado al Estado Mayor. El 8 de
julio de 1803 se casó con María Antonia Cebrián
y Enríquez, también llamada Cebrián y Bordes.
En 1808 se presentó a la Junta de Valencia, que
le nombró coronel del regimiento de Infantería
de Voluntarios de Borbón, con el que salió inme-
diatamente para Cuenca y Zaragoza. La propia
Junta de Valencia le ascendió a brigadier el 25 de
septiembre de 1808. Combatió en el segundo sitio,
fue herido de un balazo en el vientre, y compren-
dido en la capitulación de Zaragoza, fue llevado a
Francia, pero se evadió, después de haber dado
su palabra de que no lo intentaría (Gazeta de

Valencia, 30 octubre 1812), y buscó refugio en
Namur. Ocupada esta ciudad por los franceses, un

consejo de guerra le condenó a muerte, pero de
nuevo consiguió escapar, embarcándose, y llegar
a Valencia. Allí se encontró ascendido a maris-
cal de campo, en virtud del decreto de 9 de mar-
zo de 1809. Comandante de la columna volante
sobre Ulldecona, comunica su intento de atacar
al enemigo en los Freginales, cerca de Tortosa, 5
marzo 1811, fracasado porque los franceses adivi-
naron su movimiento (Gazeta de la Junta-Con-

greso del Reino de Valencia, 12 marzo 1811). Jefe
de la segunda división del Segundo Ejército, reor-
ganizado el 6 de abril de 1811. En su oficio de Be-
nicarló, 13 abril 1811, comunica que Rafael Otondo
ha sido herido en Ulldecona (Gazeta Extraor-

dinaria de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 15 abril 1811). En su parte fechado el
14 de abril de 1811, se ufana de lo glorioso de la
acción de Ulldecona, que ha sido elogiada por sus
mismos enemigos (Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, 19 abril 1811). En su oficio
a Carlos O’Donnell del 15 de mayo de 1811 dice
que han sido tantos los heridos y muertos france-
ses en sus últimas conquistas, que no podrán tomar
Tarragona (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 21 mayo 1811). La capitula-
ción de Valencia, el 9 de febrero de 1812, le hizo
caer prisionero otra vez, y llevado a Francia, per-
maneció en sus depósitos hasta la paz. Poseía la
cruz del segundo sitio de Zaragoza y la medalla de
sufrimientos por la patria. (AGMS; El Conciso, 16
mayo 1811; La Sala Valdés 1908)

Romrèe, conde de. Cf. Romrèe, Carlos Felipe
José de. 

Romualdo (Puzol, Valencia, ? - ?). Jefe de una
partida guerrillera, dependiente de la del Fraile,
que saqueó en 1812 el santuario de Nuestra
Señora de la Cueva Santa, venerable centro,
según se dice, de la religiosidad de la región.
(Gazeta de Valencia, 20 noviembre 1812)

Romualdo Jiménez, Juan. Corregidor de Zamora,
magistrado honorario del crimen en la Chanci-
llería de Valladolid, 1802. En 1808 pasó a la Sala
Cuarta de la misma Chancillería. En octubre de
este año la Junta Suprema le concedió dos meses
de licencia para que permaneciera en la corte «a
evacuar sus negocios de familia disfrutando en
ellos el sueldo de su empleo». (AHN, Estado,
leg. 28 A, doc. 7)

2677

Romualdo Jiménez, Juan



Romualle Vega y Verdugo, José, conde de Alba

Real del Tajo (Llerena, Badajoz, ? - ?). Hijo del
conde Policarpio Vega y Verdugo y de María
del Pilar Saporito. Se casó en Madrid el 4 de
noviembre de 1789 con la madrileña María Josefa
Urtiaga y Méndez. Capitán de Milicias Provinciales.
(Catálogo Títulos 1951; Ceballos-Escalera 1997)

Ron, Vicente de. En dos cartas de 1808 enviadas
desde Palencia a una tal María Josefa manifestó
que en esa ciudad hay muchos partidarios de los
franceses. La cuestión pasó al Tribunal Extraor-
dinario de Vigilancia y Protección. (AHN, Estado,
leg. 29 E, doc. 95)

Rona, Eugenio. Sociedad Patriótica de Tudela,
mayo 1820. 

Roncadio Somodevilla, Zenón. Comisario de Gue-
rra y de los hospitales franceses en Valladolid,
1807-1808; intendente interino responsable del
envío a Burgos de los franceses enfermos, agos-
to 1808; contador de ejército, 1810-1811; miembro
del Consejo de Gobierno de Valladolid nombrado
por Kellermann el 29 de agosto de 1810. Bessières
le nombra intendente de Valladolid, 9 marzo - 26
julio 1811. Intendente de Palencia, 1813. (Sánchez
Fernández 2001)

Roncales. Militar, probable guerrillero, que en
1810 actúa contra los franceses de Asturias.
(Gazeta de Valencia, 11 mayo 1810)

Roncali Murcia, Agustín (San Sebastián de los
Reyes, Madrid, 14 noviembre 1773 - ?). Hijo de
Miguel Roncali, conde de Roncali, y de María del
Carmen Murcia, ambos naturales de Cádiz, sien-
do teniente de navío solicita licencia para casar-
se con María del Carmen Ceruti y Feit. Capitán
de navío, vocal de la Comisión de Constitución
Militar, octubre 1812. Firma la Exposición de la

Comisión de Constitución Militar, Madrid, 31
marzo 1814. Oficial de la Secretaría de Marina,
1817-1822. Por la casa de las señoras de Roncali
en el Buen Suceso, Madrid, pasa José María de
Ezpeleta el 20 de mayo de 1823. (El Redactor

General, 11 octubre 1812; AGMS, expte. Ezpe-
leta; Exposición Constitución Militar 1820)

Ronda, Cristóbal (?, h. 1739 - Madrid, 15 febrero
1832). Violinista, recomendado por Tomás de

Iriarte al corregidor José Antonio de Armona,
hoy 30, no pone el año. El 13 de septiembre de 1803
juró la plaza de segundo violín de la Real Capilla,
que había ganado por oposición. Como se siente
viejo pide, y obtiene, una «cédula de preeminen-
cia», para evitar las quejas y murmuraciones en
sus ausencias. El duque de Angulema le concede
la Flor de Lis en 1823, a él y a cuatro músicos
más. Fernando VII le autorizó después a llevar
esa condecoración. En 1830 ascendió a primer
violín. (Saldoni 1868; Subirá 1949)

Rondeau, José. Oficial en el ejército español del
Río de la Plata, que en 1802 luchó contra los por-
tugueses y en 1807 contra los ingleses. El 12 de
febrero de este año se graduó de capitán de Dra-
gones. Pasó a España, sirviendo en la Guerra
de la Independencia como teniente efectivo de
Caballería graduado de capitán. Ascendió a ayu-
dante mayor, y a capitán en propiedad. Después
de la revolución de mayo de 1810 regresó a su
país, llegando a Montevideo en agosto de 1810.
Probablemente ya en España había ingresado en
la logia Lautaro, por lo que una vez en América,
abandonó a Elío para ingresar en las fuerzas
insurgentes. Fue derrotado en Sipe Sipe y des-
pués el teniente general Joaquín de la Pezuela le
venció en Wiluma, Alto Perú, 29 noviembre 1815.
Todavía se recuerda de él una Proclama, Bue-
nos Aires, 1819. Fue autor también de una
Autobiografía. (Rojas 1970; Piñero 1897; Palau
y Dulcet 1948)

Ronden. Hace poner un «Aviso» en el Diario de

Barcelona, 6 febrero 1811, para que se sepa
que no tiene nada en común con los actores del
teatro francés de Barcelona. Si se encargó de la
caja del mismo lo hizo sólo por corresponder a
las miras benéficas del Gobierno, sin percibir
remuneración alguna. (Diario de Barcelona,
cit.)

Ronden, J. R. Comerciante con 48 años de resi-
dencia en Barcelona, autor de Algunas ideas

relativas a las fábricas nacionales, a la prohi-

bición de géneros extranjeros, a la reciproci-

dad que entre sí se deben las naciones y a

otros objetos que deben concurrir a la prospe-

ridad tanto del comercio como del Estado,
Barcelona, 1820, librecambista moderado, sobre
todo por su horror al contrabando. 

Romualle Vega y Verdugo, José
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Ronden, Juan. Guardalmacén de los forrajes en
Barcelona, 1809. Vive en la calle de Guardia, muy
cerca a la de Trentaclaus. (Diario de Barce-

lona, 24 julio 1809)

Rondón, Antonio. Secretario del Congreso Provin-
cial de Cataluña, julio 1810. Abogado. En 1820 en-
vió una exposición a las Cortes para que fijaran el
tiempo necesario para adquirir vecindad. (Diario

Mercantil de Cádiz, 27 agosto 1810; El Univer-

sal Observador Español, 30 septiembre 1820)

Ronfol. Jefe de batallón, gobernador francés del
partido de Peñíscola, autor de una carta al
gobernador español Luis Antonio Flórez, Beni-
carló, 24 septiembre 1811, en la que dice que el
capitán Pedro Antonio Molina, viendo que iba a
caer prisionero de un dragón que le perseguía,
«se volvió hacia él, gritándole e implorando su
compasión yo deserto». El dragón, confiado, le
dejó marchar, lo que aprovechó Molina para
escaparse: «Si él cae en nuestras manos, será
tratado como un bandido». Molina lo niega.
(Gazeta Extraordinaria de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 9 octubre 1811)

Rongel, Francisco. Regente de la fundición de
letras de la Imprenta Nacional, 1821-1823.

Rongel, Juana. Esposa de Lázaro de las Heras.
(AHN, Estado, leg. 30 C, doc. 41)

Roque, Benito. Vocal de la Junta de la villa y
señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Roque, Francisco (? - Barcelona, 16 julio 1811).
Asesino y ladrón, según los franceses, segura-
mente guerrillero, capturado con las armas en la
mano cerce de Sant Boi de Llobregat, ejecutado
el mismo día en la ciudadela de Barcelona.
(Diario de Barcelona, 17 julio 1811)

Roque Leal. Cf. Villanueva y Astengo, Joaquín
Lorenzo. 

Roque Marmolejo, José. Fiscal de lo criminal de
la Audiencia de Valencia, 1817. 

Roquer, Francisco. Secretario del Consulado de
Tarragona, 6 diciembre 1810. (Diario Mercantil

de Cádiz, 26 enero 1811)

Roquer, fray Mariano. Autor de El liberal arre-

pentido, o confesión general práctica en la

que se tratan casi todas las materias en que

puede haber delinquido un liberal revolucio-

nario, la publica el P. F. M. R. D. para la instruc-
ción de los confesores y facilitar el examen de
conciencia a los revolucionarios arrepentidos,
Tortosa, Joaquín Puigrubí, 1824, obra que empe-
zó a imprimirse en Madrid, según Torres Amat.
(Cat. Hesperia, otoño 1977; Palau y Dulcet 1948)

Roquero, Juan. Impresor de Cádiz, en la calle
Ancha. Imprimió el Diario Gaditano hasta el 28
de febrero de 1821. Clararrosa anuncia el 8 de
junio de 1821 que habiéndose transado las dife-
rencias sobre cuentas que tenía con Roquero,
éste será responsable ante la ley de la venta de
cualquier obra suya, a partir del día de la fecha.
Incluye los ejemplares entregados al jefe político
y al juez de imprentas (Diario Gaditano, 8 junio
1821). Roquero publica un manifiesto Al públi-

co, Cádiz, 9 junio 1821, en el que dice que los 500
ejemplares de la tragedia [El luto de Nueva

España] los vendió a D. J. A., y su producto se lo
abonó a Clararrosa. Protesta también de que ten-
ga que recoger los ejemplares del jefe político y
del fiscal de imprentas, cuando se entregaron
por obligación legal. En cuanto a otras obras,
Roquero tiene algunas que le ha entregado el
sujeto «a quien se le vendieron para remitir a
Lima, y quiere deshacerse de ellos por falta de
buque en que remitirlas; pero por desgracia sólo
podrán venderse por arrobas» (una hoja, impren-
ta de Roquero). (Diario Gaditano, cit.)

Roques, Agustín (Graullet, ? - ?). Condenado por
la Cámara Criminal de Barcelona el 19 de agosto
de 1812, junto con Jaime Gelabert, a diez años de
presidio y en costas, por robo en la fonda Europa
de varias onzas de oro, en barra y en moneda,
propiedad de Jacob Sommer. (Diario de Barce-

lona, 19 agosto 1812)

Roquet. General francés. En carta a Palombini,
24 mayo 1812, José Joaquín Durán denuncia la
crueldad de Roquet en Arnedo (La Rioja).
(Gazeta de Aragón, 1 julio 1812)

Ros. Coronel de Guardias Valonas, en cuya casa
de Barcelona se encontraron «papeles incendia-
rios», por lo que el 30 de enero de 1809 fue
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enviado a la ciudadela. (Diario de Barcelona,
2 febrero 1809)

Ros, el (? - Barcelona, 29 julio 1811). Guerrillero
de la banda de Manso, ahorcado por los france-
ses. (Diario de Barcelona, 30 julio 1811)

Ros, Juan Bautista. Juez de primera instancia de
Valencia, 1821. 

Ros, Juan Benito. Secretario de la Junta de
Medicina y Cirugía de Cádiz. (Diario Mercantil

de Cádiz, 1 octubre 1810)

Ros, Mariano. Diputado por Cataluña a las Cortes
ordinarias de 1813-1814. (Lista Diputados 1813)

Ros, Miguel de. Capitán de fragata. Envió en
1820 un expediente a las Cortes en solicitud de
que se le concediese carta de ciudadano español,
en atención a los servicios que ha prestado a la
patria. (El Universal Observador Español, 2
octubre 1820)

Ros y Escrig, Vicente. Secretario judicial, afran-
cesado, de Valencia, 1812. (Homenaje Romeu
1814)

Ros y Medrano, Manuel (Orense, 12 septiembre
1756 - Tortosa, 23 septiembre 1821). Estudia fi-
losofía y teología en el convento de San Fran-
cisco de Orense, y Derecho Civil y Canónico en
Santiago. Se traslada a Madrid para ejercer la
abogacía, y publica Origen de las rentas ecle-

siásticas de España, pero deja la carrera para
abrazar la eclesiástica porque el obispo de
Santander le ofrece la fiscalía de su curia.
Canónigo en la colegiata de Padrón y racionero
en la catedral de Orense, lectoral de la misma,
1802, lectoral de Santiago, 1806. Presidente de
la Junta de Armamento y Defensa de Santiago,
1808; diputado por Galicia a las Cortes de Cádiz,
elegido el 28 de febrero de 1810, juró el 24 de
septiembre de 1810. De ideas reaccionarias, pu-
blicó una Carta misiva, Cádiz, noviembre 1812,
contra el acuerdo de las Cortes inhibiéndose en
el asunto del Diccionario crítico-burlesco, obra
suya, aunque firmada por treinta diputados, en
El Procurador de la Nación y del Rey, nº 25,
1812, y en tirada aparte de 200 ejemplares, de la
que se encargó Molle. La Carta pretendía que las

Cortes destituyesen a Gallardo de su puesto de
bibliotecario. Procesado por las Cortes, aunque
el fiscal fue Francisco Gutiérrez de la Huerta, se
le privó de asistir al Congreso durante seis
meses, fue apercibido para que en adelante se
abstuviera de publicar escritos como ése, y se le
condenó en costas. Salió en su defensa el folleto
Herir por los mismos filos, según la reseña en
El Redactor General, 21 mayo 1812. Él mismo
escribió Extracto razonado de la causa crimi-

nal formada por orden de las Cortes contra

D. Manuel Ros, 1813. Editor, junto con Molle,
del Procurador General de la Nación y del

Rey, según el Redactor General de España, 12
marzo 1814. Al regresar Fernando VII, Ros escri-
bió otro folleto en el que se mostraba contrario
a cualquier ulterior convocatoria de Cortes, e
informó contra los diputados. No aceptó el obis-
pado de Tuy, pero sí el de Tortosa, 19 diciembre
1814. Publicó Constituciones sinodales dertu-

senses, Tortosa, 1819. En una pastoral dada el 18
de diciembre de 1820 sostuvo la tesis de que los
libros prohibidos por la Inquisición seguían estan-
do prohibidos. (Según la Guía de Forasteros de
1826, en esta fecha era obispo de Solsona, error
incomprensible, ya que había muerto cinco años
antes.) (Calvo Marcos 1883; Vergara 1912; Riaño
de la Iglesia 2004; El Redactor General, cit., y
10 diciembre 1812; Hierarchia Catholica 1968;
Lista Interina Informantes 1820; Enciclopedia
Gallega 1974; Sainz Rodríguez 1986; Palau y
Dulcet 1948; Pérez Vidal 1999; Roquer 1824)

Ros y Renart, Salvador. Profesor de matemáticas
y de humanidades, socio de número de la Aca-
demia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelo-
na, autor de Memoria sobre los más adecuados

pesos y medidas y arreglo de monedas que

pueden adoptar las Cortes para uniformar

las monedas, pesos y medidas que se usan en

España, Barcelona, 1821. 

Rosa, Félix de la. Comisario honorario de Gue-
rra, 1818-1823. 

Rosa, Francisco de la. Asiduo acompañante de
fray Pablo María en Vélez-Málaga, 1809. (AHN,
Estado, leg. 30 E, doc. 225)

Rosa, Joaquín de la. Reunión Patriótica de
Sevilla, 30 junio 1820. 

Ros, el
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Rosa, José Cecilio de la. Oficial de la Secretaría
de Gracia y Justicia, 1819-1823 (en 1821 en la
sección eclesiástica, en 1822-1823 jefe de sec-
ción en la de Ultramar).

Rosa, José Félix de la. Autor de Panegírico

funeral que en las solemnes exequias... Dª

María Luisa de Borbón, reina madre del

Sr. D. Fernando VII, Granada, Mariano Sáez
de Juano, 1819. (Cat. 197 A. Mateos, Málaga,
1997)

Rosa, Juan de la. Natural de la sierra y vecino de
Cádiz, con tienda en la calle de Comedias. Con
Narciso Cuyás y Benito Leal dirige la fábrica de
armas, establecida en Cádiz por Mariano Mataly.
(AHN, Estado, leg. 6 A)

Rosa, Manuel de la. Capitán, comandante del
tercer batallón del Tren de Artillería de Sevilla,
1820-1823. 

Rosado, Luis (? - ?, h. 1815). Bibliotecario del
convento de Atocha en Madrid, tradujo del italia-
no al español los Diálogos de Santa Catalina de
Sena, Madrid, 1797; y las cartas de la misma que
quedaron inéditas. Del francés tradujo la Vida

de santo Domingo de Guzmán, del dominico
Antoine Touron, pero no la publicó. Al morir
contaba de 75 a 80 años. (Salvador 1991)

Rosado, Luis Francisco. Alcalde constitucional
de Ávila, 1 enero 1814. (Sánchez Albornoz 1911)

Rosal, Gregorio Faustino del. Párroco de la quin-
ta de Sor, vocal de la Junta de Galicia por el esta-
do eclesiástico de Lugo, enero 1810. (Martínez
Salazar 1953)

Rosal, José del. Sargento segundo del regimien-
to de Asturias, de la Sociedad de Sargentos de
Zaragoza, agosto 1820. 

Rosal, Teresina del. Seudónimo de Valdés-Llanos
y Menéndez, Pedro Manuel de. 

Rosalen, Agustín. Vecino de Murcia. Representa
por poderes a doña Violante Gaturno, viuda,
vecina y comerciante de Murcia. Se queja en
1809 de las providencias que estaba llevando a
cabo la Chancillería de Granada, y pide que los

autos pasasen al Consejo. (AHN, Estado, leg. 32,
doc. 336)

Rosales, Fernando María. Teniente coronel, sar-
gento mayor de Ciudad Rodrigo, 1819-1821, y de
Cartagena, 1822-1823. 

Rosales, Joaquín Mariano. Colegial de San Pela-
gio en Córdoba, afrancesado, miembro de la
Diputación de Andalucía, encargado por José I
en 1810, junto con Miguel Sánchez Henriques,
de negociar con la Junta Central lo que no pudo
hacer por la disolución de ésta. Cura y benefi-
ciado de Sanlúcar de Barrameda, autor de la
Exhortación hecha a la ciudad y clero de

Sanlúcar de Barrameda en la función solem-

ne, celebrada en su iglesia mayor parroquial

con motivo de la promulgación de la nueva

Constitución política de la Monarquía Espa-

ñola, el día 8 de septiembre de 1812, publica-
da en Apéndice al manifiesto de los festejos

públicos..., Cádiz, 1812. Esto indica que había
tenido la oportunidad de cambiar de bando.
(Martin 1969; Riaño de la Iglesia 2004)

Rosales, José. Primer tenor de la compañía de
canto de Cádiz en 1819. (Saldoni 1868)

Rosales, Juan Nepomuceno. Regidor decano de
Guadalajara, diputado por la ciudad a la Junta
de Bayona, uno de los firmantes de su Constitu-
ción, 7 julio 1808. (Sanz Cid 1922)

Rosales, Mateo Pablo. Vocal de la Junta de Me-
lilla, 1810. (Diario Mercantil de Cádiz, 25 abril
1810)

Rosales, Miguel. Teniente coronel y comandante
de las partidas de guerrilla a caballo, en La
Mancha, 1809. (Gazeta de Valencia, 29 sep-
tiembre 1809)

Rosales, Pedro. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. 

Rosales, Tomás. Coronel de Caballería con goce
de sueldo, gran cruz de San Hermenegildo, con-
decorado con otras cruces por acciones militares
distinguidas (una de ellas le ocasionó la pérdi-
da de un brazo), superintendente de la fábrica
nacional de cigarros de Cádiz, dirige una
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Representación a S. M., Madrid, Cuartel de
Inválidos, 8 febrero 1821, en la que se queja del
héroe de la nación, el general Antonio Quiroga,
quien groseramente le preguntó a qué iba a
Cádiz en posta, y al obtener la sencilla respuesta
de que iba a su trabajo, se volvió a los circunstan-
tes y dijo «el señor es un gran pícaro. Bribón, ¿le
parece a V. que no le conozco? Lo que siento es
no haber tenido ocasión de ponerle a V. un cor-
del al cuello, y esto se lo digo a V. como Antonio
Quiroga, búsqueme V. que me encontrará».
Después el capitán general le arrestó, sin duda
por insinuación de Quiroga, y esto a pesar del
pasaporte que el mismo capitán general le había
dado el día 2. (Diario Gaditano, 20 febrero
1821)

Rosalía, la. Se la menciona en el séquito de Soult,
con retintín. (Diario Crítico General de Se-

villa, 18 noviembre 1813)

Rosalio, Luis. Granadero napolitano del primer
regimiento de línea, de guarnición en Barcelona,
acusado de asesinato y juzgado por la Comisión
Militar, que lo absolvió, pero como resulta que
hizo uso indebido de su arma, Duhesme, el 19 de
febrero de 1809 lo mandó a la cárcel a pan y
agua. (Diario de Barcelona, 22 febrero 1809)

Rosaroll, Giuseppe. General napolitano, carbona-
rio, comandante de la séptima división, que se
hizo famoso en las guerras del Risorgimento. Ha-
biendo atacado al rey perjuro (de Nápoles), se le
quitó el mando y fue condenado a muerte, por lo
que emigró a España, residiendo en Barcelona.
Allí organizó una expedición de voluntarios para
ir a Grecia, a ayudarla en su lucha por la libertad.
Las inscripciones se hacen en casa de Cons-
tantino Viceré. En 1823 andaba intentando un
desembarco en las costas de Calabria. En 1832-
1833 aparece, con un hermano, dirigiendo una
conjura regicida en Nápoles. (Gil Novales 1975b;
Pieri 1962; Carbone 1962)

Roscio, Juan Germán (San Francisco de Tizna-
dos, Guárico, 27 mayo 1763 - Villa del Rosario,
Cúcuta, 10 mayo 1821). Desde los diez años se
encontraba en Caracas, siempre estudiando y tra-
bajando. Parece que estuvo al cuidado de María
de la Luz Pacheco, hija del conde de San Javier.
Estudió gramática y latinidad con Baltasar

Marrero, cursó seis años de Filosofía en la
Universidad de Caracas, fue tres años oyente de
Teología de Prima, Vísperas y Sagradas Escri-
turas, estudió Cánones y Leyes durante cinco
años, otros dos fue pasante de la propia clase, y
durante cuatro siguió la práctica de abogado.
Bachiller en Derecho Civil, junio 1792. El 23 de
julio de 1794 la Real Academia de Derecho
Español y Público le otorgó una medalla y 25
pesos de gratificación, como premio por sus tra-
bajos. Doctor en Cánones, septiembre 1794. En
enero de 1797 aprobó un examen que le permi-
tió trabajar para la Real Audiencia como abogado
de su distrito, se le encomendó una misión en
Puerto Cabello, en la que por primera vez entró
en contacto con el pensamiento revolucionario;
tras la cual se le ofreció a perpetuidad la aseso-
ría de esa plaza, cargo que no pudo aceptar, debi-
do a sus compromisos universitarios. En febrero
de 1798 obtuvo en plena propiedad la cátedra de
Derecho Civil (Instituta), que durante un año
había llevado interinamente, y en marzo de 1798
la Academia de Derecho Español y Público le
nombró juez secular. En julio-agosto de 1799 fue
nombrado asistente de la Asesoría de Gobierno y
Auditoría de Guerra, y en enero de 1800 obtuvo
el doctorado en Derecho Civil, requisito exigido
para ser catedrático, pero del que provisional-
mente fue dispensado, dada la escasez de docto-
res que se padecía en Caracas. Ejerció su cátedra
hasta finales de 1810. El 19 de abril de 1810, con
la llamada Primera República, fue elegido di-
putado del pueblo, y en 1811 representó en el
primer Congreso de Venezuela a la ciudad de Ca-
labozo, redactó en parte y firmó el Acta de
Independencia, y redactó también el Manifiesto

que hace al mundo la Confederación de

Venezuela. En 1812 formó parte del Poder Eje-
cutivo de la República, pero después de la capi-
tulación de Miranda, estuvo preso en La Guaira,
y luego el 10 de octubre de 1812 fue desterrado
a España, por lo que se le dio de baja definitiva-
mente en la universidad. Una noticia de prensa
señala su llegada a Cádiz, diciembre 1812, desde
donde fue llevado a Ceuta. Desde allí, con algunos
compañeros, en 1814 logró fugarse a Gibraltar,
sólo para ser entregados de nuevo a las autorida-
des españolas, pero una intervención diplomática
inglesa al más alto nivel logró su excarcelación
en 1815. Roscio se radicó en Jamaica, y en 1816
pasó a Nueva Orleans y a Filadelfia, en donde

Rosalía, la
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publicó su gran libro El triunfo de la libertad

sobre el despotismo, en la confesión de un

pensador arrepentido de sus errores políti-

cos, 1817, con reimpresión también en Filadelfia,
1821, y en Guadalajara (México), 1823. Publicó
también el Catecismo religioso-político contra

el Real Catecismo de Fernando VII, hoy perdi-
do. Tradujo del francés, de la versión de Grégoire,
la Homilía del cardenal Chiaramonti, obispo

de Imola, actualmente sumo pontífice Pío VII...

que la publica rebatiendo con ella un papel del

mismo Papa, en favor de Fernando VII, contra

los insurgentes de las llamadas colonias españo-

las. Aparte de estos títulos escribió numerosas car-
tas, con las que difundió como el que más su ideario
de libertad. Sintiéndose enfermo en 1818, otorgó
testamento pero, recuperado, regresó a Venezuela,
ocupándose en la preparación del Congreso de
Angostura, en el que fue diputado, 1819, y fue uno
de los fundadores del Correo del Orinoco, periódi-
co en el que escribió algunos artículos. Al estallar en
España la revolución de 1820 escribió en una carta:
«Los liberales de España son nuestros amigos, y
Morillo debe huir de ellos, y de nosotros». Fue
nombrado vicepresidente del departamento de
Venezuela, y luego vicepresidente de Colombia.
Ocupando este cargo le sorprendió la muerte. Sus
Obras fueron publicadas por Pedro Grases,
Caracas, 1953. (Ruiz 1996; Eduardo Arroyo Lameda
en Cárdenas Ramírez 1953; Epistolario 1960; El

Redactor General, 21 diciembre 1812; Palau y
Dulcet 1948, bajo la voz «Germán»)

Rosea, señor de la. Cf. Daoiz y Quesada, Martín
Vicente. 

Rosel, Isidro. Cabo primero de Infantería, al
parecer disperso, integrante de la comisión que
Joaquín Ovalle llevó en 1808 para el alistamiento
y la requisa de caballos en Molina de Aragón.
(AHN, Estado, leg. 15, doc. 2)

Rosell, Antonio. Comisario de Guerra, 1817-1819;
subinspector de Comisarios en Valencia, 1817;
contador honorario de ejército, 1819-1829 (Tap
1821). Probablemente es Rosell Viciano, Antonio
Gregorio. 

Rosell, Miguel. Sargento del tercer batallón de la
Milicia Nacional Voluntaria. Tertulia Patriótica
de Valencia, 21 diciembre 1821.

Rosell Viciano, Antonio Gregorio (Valencia, 1748
- Valencia, 23 marzo 1829). Maestro en Artes por
la Universidad de Valencia, opositó sin éxito a
una cátedra de Astronomía, enseñó matemáti-
cas, se trasladó a Madrid, en donde publicó
Disertación sobre la causa de las auroras

boreales, 1770. Catedrático de Matemáticas de
los Estudios de San Isidro, enero 1772, publicó
Demostración de las causas que concurrieron

a los daños y ruinas de las obras del Prado

nuevo de Madrid en la tarde de 23 de sep-

tiembre de 1775, Madrid, 1775; Ejercicios de

matemáticas, Madrid, 1778; La geometría

de los niños, Madrid, 1784; Instituciones mate-

máticas, Madrid, 1785, libros en los que se
demuestra seguidor de Condillac y de Newton.
En 1793 fue hecho comisario de Guerra, y dejan-
do la cátedra, volvió a Valencia. (López Piñero
1983; Simón Díaz 1959)

Roselló. Cf. Rosselló y Bover, Antonio.

Roselló. Fraile secularizado. Tertulia Patriótica
de Zaragoza, 1821. 

Roselló, Antonio. Cf. Rosselló y Sureda, Antonio.

Roselló, Antonio (Madrid, h. 1767 - ?). Briga-
dier herido en el Bidasoa; mariscal de campo de
Artillería, 1813; gobernador de Pamplona, 1814-
1822. Dio un bando, Pamplona, 10 julio 1814, en
el que recoge sin comentarios la Real Orden de
Madrid, 30 mayo 1814, contra el retorno pre-
sunto de los afrancesados. Comandante militar
de Orense, 1823. Considerado exaltadísimo por
la policía española y amigo íntimo de Mac-
Crohon. En 1829 se halla en Vichy (Francia).
(AN, F7, 11987; El Patriota, 8 septiembre
1813)

Roselló, Bartolomé. Reunión de Amigos de Ibiza,
30 mayo 1820. 

Roselló, Joaquín. Librero de Sevilla, en la calle
Génova, 1820. Admite suscripciones para el
Redactor Sevillano, mayo 1820. 

Roselló, Mariano. Presbítero, lector de Filosofía
en el convento de Nuestra Sra. del Remedio, en
Valencia. Autor de Oración fúnebre... por...

Serafín La Rosa y Marcelino Rangel, Valencia,
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1820; y de Oración fúnebre que en el aniver-

sario que celebró la clase de sargentos que

compone la guarnición de esta plaza, en

sufragio de las almas de sus hermanos muer-

tos desde el año 1814, hasta el presente, por

sostener la libertad e independencia, Valen-
cia, Domingo y Mompié, 1820. Representación,
27 febrero 1821. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio - 9 julio 1821. (Cat. 17 J. Mar-
tínez, 1995)

Roselló, Pedro. Teniente gobernador del castillo
de Piedra Picada en Mallorca, 1800-1820.

Roselló y Sureda, Antonio. Cf. Rosselló y Sureda,
Antonio.

Roset, José. Canónigo, vocal de la Junta de Tor-
tosa, comisionado por la misma, el 12 de diciembre
de 1808, junto con Jaime Guardiola, para recoger
dinero a fin de reconstruir el castillo. (Gazeta de

Zaragoza, 24 diciembre 1808)

Roset y Babí, Francisco de Paula. Cf. Rosset y
Bavi, Francisco de Paula.

Roseti. Cf. Rossetti.

Rosillé. Coronel francés, de los que perseguían al
Empecinado. Una carta suya, Brihuega, 11 ma-
yo 1810, fue interceptada y publicada. Se dice de
él que pasó por Budia (Guadalajara), en donde
robó la plata de la iglesia y retuvo al cura párro-
co. (Gazeta de Valencia, 8 junio 1810; Diario

Mercantil de Cádiz, 21 junio 1810)

Rosily-Mesros, François-Étienne, conde (Bres,
13 enero 1748 - París, 11 noviembre 1832).
Ingresó en la Marina en 1762, con la que hizo
numerosas campañas en Marruecos, Terranova y
las Antillas, 1763-1769. En 1771 emprendió un
largo viaje por las tierras australes. Teniente de
navío en 1778, se distinguió en numerosos com-
bates. Capitán de navío, miembro de la Academia
de Marina, 1784, comenzó en 1785 una larga cam-
paña por el océano Índico y mar Rojo, llegando en
1790 hasta el de China. Contraalmirante, enero
1793; director del Depósito Cartográfico, 1795;
vicealmirante, septiembre 1796; en 1805, después
de Trafalgar, se le dio el mando de la flota hispa-
no-francesa, con centro en Cádiz. Allí capituló el

14 de junio de 1808. Conde en 1809, volvió al
Depósito Cartográfico, y en 1811 a la oficina de
longitudes, asociado libre en 1816 a la Academia
de Ciencias. Redactó varios volúmenes de instruc-
ciones náuticas y un código de señales. Abandonó
el servicio activo en abril de 1832. (Étienne Tai-
llemite en Tulard 1987; Nómina Mariscales 1813)

Rosique, Alonso. Delineador de los montes de la
provincia de Málaga, se presentó en el Consejo
Permanente de la Isla de León, después de haber
estado un tiempo entre los enemigos. (Diario

Mercantil de Cádiz, 21 diciembre 1811)

Rosique, Antonio. Capitán del regimiento pro-
vincial de Murcia, a quien la Lista primera de

masones, absolutista, 1821, califica de Rosa-
cruz. (AGP, Papeles Reservados de Fernan-

do VII, t. 55)

Rosique, Francisco. Implicado en la conspiración
masónica de Granada, 1817, fue detenido en 1819.
Sociedad Patriótica de Cartagena, 25 julio 1820.
Teniente del regimiento de Zaragoza, capitán de
Granaderos de la Milicia Nacional de Murcia, pre-
so en virtud de los sucesos de esta ciudad de
diciembre de 1821. (Guillén Gómez 2000a)

Rosique, Nicolás. Capitán de Milicias en Gra-
nada, para quien Antonio Calvo llevó carta de
recomendación de Van Halen. (Van Halen 1827,
I, p. 40, 133)

Rosique, Vicente. Brigadier, 1808-1827; coronel
de Artillería, comandante del cuerpo en Ceuta,
1819-1821. 

Rosita. Cf. Aguado, Rosa.

Roso. Jefe guerrillero de las cercanías de Bilbao,
que en noviembre de 1810 se entrega a los fran-
ceses con toda su banda, compuesta de 15 a 20
hombres (al menos, según la Gazeta Nacional

de Zaragoza, 30 diciembre 1810).

Roso, Bartolomé. Capitán de fragata, 1815-1821;
primer ayudante del mayor general del departa-
mento de Cádiz, 1819-1821. 

Roso, Victoriano. Autor de Breve noticia del

Cometa Asesino, anunciado en la Gazeta de

Roselló, Pedro
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Madrid de 7 de junio de 1828, que debe apare-

cer de vuelta de viaje en este año de 1832,
Murcia, 30 abril 1832. (Palau y Dulcet 1948;
Tejera 1922, II, p. 519-522, lo reproduce en gran
parte)

Rosquellas, Pablo (Madrid, ? - ?). Concertista de
violín, autor de Canción patriótica con acom-

pañaniento de fortepiano: cantada en la fes-

tividad con que se celebraron el juramento a

su Constitución los españoles de ambos

hemisferios residentes en Londres el día 29

agosto 1812, por D. M. V. y G., Londres, 1812.
Muy elogiado por el Morning Chronicle, 25
junio 1813, y por el Morning Post, 28 junio 1813.
(Palau y Dulcet 1948; El Redactor General, 10
agosto 1813)

Rosselló, Gabriel. Administrador de Correos de
Palma, destituido por la Junta Local a finales
de junio de 1808. (Ferrer Flórez 1997)

Rosselló, Marcos Ignacio. Canónigo de Palma,
con fama de liberal, miembro de la Junta de
Mallorca, 30 mayo 1808, destituido el 25 de junio
ante la serie de protestas populares contra él.
(Ferrer Flórez 1997)

Rosselló, Pedro. Beneficiado de Reus, Tertulia
Patriótica de Reus.

Rosselló y Bover, Antonio (Palma, 2 agosto 1793
- Palma, 2 mayo 1847). Hijo de Francisco
Rosselló y Garau y de Catalina Bover y Puig-
server, estudió Medicina bajo la dirección de su
tío Rafael Rosselló y Garau, doctorándose en Pal-
ma el 21 de marzo de 1816. Se distinguió en la
epidemia de 1821, en la que murió su tío. Parece
que es éste el médico Rosselló, en cuya casa de
Palma se reunía en 1823 una especie de tertulia
patriótica. Dejó varios manuscritos sobre el cóle-
ra morbo asiático, y fue miembro de la Academia
de Medicina y Cirugía de las Baleares. (Bover
1868; Gil Novales 1975b)

Rosselló y Garau, Rafael (Palma, 17 abril 1761 -
Palma, 14 octubre 1821). Hijo de Jaime Rosselló
y Manera y de Juana Garau, se graduó de médi-
co en Palma el 8 de julio de 1781, vocal de la
Junta de Sanidad de Palma, trabajó denodada-
mente en la epidemia de 1821 hasta que le costó

la vida. Dejó varios manuscritos de su especiali-
dad. (Bover 1868)

Rosselló y Sureda, Antonio (Palma, 29 noviem-
bre 1785 - Carcagente, Valencia, 2 noviembre
1855). Hijo de Gabriel Rosselló y Pou y de
Margarita Sureda y Martí, tomó el hábito de tri-
nitario en Palma en 1802, profesando el 23 de
diciembre de 1803. Nombrado lector de Filosofía
y Teología Escolástica, Dogmática y Moral en el
convento de Valencia. Sociedad Patriótica de
Palma, 19-21 mayo 1820. Se trasladó a continua-
ción a Madrid, en donde se secularizó en 1821.
Orador de la Sociedad Patriótica La Fontana de
Oro, con fama de revolucionario. Regresa a
Mallorca y publica El Atleta de la Libertad,
Palma, 1822; y de El Eco de Colom, Palma,
1822-1823. Expulsado de Madrid por el Gobierno
de San Miguel, 1823. Perseguido en 1824, vivió
de incógnito en Madrid. Al cabo de algunos años
fue nombrado predicador del arzobispo de
Toledo y misionero apostólico, mitigando mucho
sus opiniones políticas. Colaboró en La Voz de

la Religión, Madrid, 1841; en El Reparador,
Madrid, 1842-1843; y en La Luz de Sión, Madrid,
1844. Escribió Esposición al regente del reino

contra la historia de los papas desde san Pedro

hasta nuestros días, sus crímenes, muertes,

envenenamientos, parricidios, adulterios, e in-

cestos: crímenes de reyes y emperadores & c.

de la que es traductor D. Anastasio Sawa y

Díaz, Madrid, 1843; Horas sagradas o medio

de consagrarse a Dios todos los días, Madrid,
1844; dirigió la Biblioteca sagrada o colección

de obras de religión y moral cristiana, que
empezó a salir en Madrid en 1844. Siguió con
Mina de oro para el estado eclesiástico, Ma-
drid, 1845; Vindicación del sínodo diocesano

de Valencia en las oposiciones celebradas para

los curatos vacantes en el arzobispado, los días

11 y 12 de noviembre de 1846, Madrid, 1846;
Vida de nuestro adorable redentor Jesucris-

to, Madrid, 1847. (Bover 1868; Gil Novales
1975b)

Rosset y Bavi, Francisco de Paula. Comerciante
de Barcelona, diputado a Cortes por Barcelona,
1822-1823. (Diputados 1822)

Rossetti (?, h. 1776 - ?). Piamontés, entrado en
1794 en la Guardia Nacional de Cerdeña. De la

2685

Rossetti



atracción juvenil que experimenta por las ideas
republicanas, que al parecer le llevaron a parti-
cipar en algún movimiento insurreccional, pasa
a la admiración sin límites por el general
Bonaparte. Se entrevista con Bonaparte en
Milán, 1797, quien le aconseja que servirá mejor
a la libertad ingresando en el ejército francés.
Sigue el consejo, y es nombrado teniente, y en
seguida, capitán de un regimiento de Cazadores
a caballo. Participa en muchas campañas, contri-
buye a la victoria de Austerlitz, 2 diciembre
1805, tras la cual es ascendido a jefe de escua-
drón. Joaquín Murat le nombra su edecán, 4 abril
1807; una semana después entra en funciones.
Siguiendo a Murat, el 5 de abril de 1808 llega a
Madrid, y es testigo de todos los acontecimientos
que ocurren en la ciudad, hasta el 2 de mayo
incluido, que refleja en su Journal. El 3 de ma-
yo de 1808 es enviado a Bayona para dar cuenta
al emperador de la situación de España, y espe-
cialmente de los sucesos de la víspera. De regre-
so, llega a Madrid el 13 de mayo. La insurrección
de Valencia del 27 de mayo preocupa a las auto-
ridades francesas, temerosas de que el 2 de
mayo madrileño y el 27 de mayo valenciano sean
el comienzo de una gran agitación. Mejor termi-
nar con ella antes de que pueda propagarse.
Rossetti, que ya es coronel de Caballería y miembro
de la Legión de Honor, es enviado a Valencia,
junto con el general Exelmans y el coronel
Lagrange. Los tres son hechos prisioneros en
Saelices (Cuenca), 16 junio 1808, y conducidos a
Valencia (Gazeta de Valencia, 24 junio 1808).
La junta se porta con ellos admirablemente,
sobre todo Narciso Rubio y el P. Rico. Para mayor
seguridad son llevados a Mallorca, adonde llegan
el 13 de diciembre de 1808. De aquí son llevados
a Cádiz, 25 julio 1810. El destino final es el islote
de Cabrera: primero, el 11 de agosto son llevados
a Gibraltar, pero como Rossetti tiene dinero, en
los siguientes días puede fugarse, y en lugar de ir
a Cabrera, lo llevan a Tetuán y Tánger. De allí,
pasando por Chiclama y Sevilla, y de nuevo
Madrid, septiembre 1810, llega a Bayona el 9 de
octubre de 1810. Escribe un extenso informe
sobre lo que ha vivido en España, que entrega al
mariscal Soult. Murat, que mientras tanto ha sido
proclamado rey de Nápoles, le reclama para que
se reúna con él. El 23 de abril de 1812 es promo-
vido a mariscal de campo en el ejército napolita-
no, y luego, siempre con Murat, hace la campaña

de Rusia. Después de la muerte de Murat y del
desastre de Napoleón, Rossetti vive en París. En
junio de 1817 se naturaliza francés, y en 1818 se
le reconoce el grado de mariscal de campo en el
ejército francés. Vivía todavía en julio de 1830. Dejó
un Journal, al parecer publicado en la Revue de

France en 1931 y 1932, y vuelto a publicar en
1998. Su interés es grande, tanto para España
como para Italia y Rusia. Tiene observaciones
notables sobre la guerrilla española, que se
encuentran en otros autores también, pero que
en Rossetti aparecen a vuela pluma, sin modelos.
Los oficiales ingleses, según dice, desprecian a
los españoles, a pesar de ser sus aliados. Tam-
bién acusa: los españoles y portugueses, que par-
ticipaban en la campaña de Rusia, fusilan a sus
prisioneros. Cuando este piamontés, en sus cam-
pañas, encuentra algún otro italiano, se le ani-
man los ojillos, porque puede volver a hablar su
lengua materna; pero no parece que haya expe-
rimentado nunca ningún sentimiento nacional
italiano. (Rossetti 1998)

Rossi, Carlos José. Cf. Berri, Carlos José. 

Rossi, Luis. Teniente de Infantería italiano, que
fue objeto de un Expediente para la concesión

de la nacionalidad española, Barcelona, 1821.
(Cat. Casa Subhastes Barcelona, noviembre
1998)

Rotalde, Nicolás. Cf. Santiago y Rotalde, Nicolás.

Rotelo, Joaquín. Tesorero honorario de ejército,
1816-1823. 

Roten, Antonio. Capitán del regimiento suizo de
Preux, 1800. Capitán y teniente coronel gradua-
do en el regimiento de Almería de Infantería de
línea, toma parte en la acción de Cardona, 21
octubre 1810 (Gazeta de Valencia, 6 noviembre
1810). Sargento mayor del de Almansa, coman-
dante del tercer batallón de Saboya. Grado de
coronel, 3 marzo 1811; coronel vivo, 21 diciem-
bre 1812. Teniente coronel mayor del regimiento
de Nápoles, 22 julio 1815 (la menor graduación
se debió al reglamento de ese año). Jefe efectivo
de media brigada, 30 agosto 1817; coronel efec-
tivo del regimiento de Aragón, 25 octubre 1818.
Según Rotalde este último ascenso lo debió a
estar destinado a América, pero como no fue, le

Rossi, Carlos José
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correspondía volver al grado inferior. Si conser-
vó, sin embargo, el superior, y aun ascendió a bri-
gadier de Infantería, con antigüedad de 1819, lo
debió a la arbitrariedad de Quiroga, que daba los
ascensos a sus amigos. Cf. su «Artículo comuni-
cado» en Diario Gaditano, 26 septiembre 1820,
y la respuesta de Rotalde en el número y día
siguiente. Preso en el castillo de San Sebastián,
8 julio 1819 - 9 marzo 1820, como consecuencia
de la llamada conspiración del Palmar. Coronel del
regimiento de Galicia, 7 de Infantería de línea,
1823. En la guerra de Cataluña, según Saiz Cas-
tellanos, le gustaba fusilar a sangre fría y como
por diversión. Parecida acusación formula Mo-
rales Sánchez, respecto de su conducta en Sant
Llorens de Moruny (Lérida). En 1823 fue uno de
los que entró en el plan de transacción con el
enemigo. (Saiz Castellanos 1828; Morales Sán-
chez 1870, II, p. 390)

Roth, Juan Miguel (Madrid, 1781 - ?). Sirvió en el
regimiento de Suizos de Reding, con el que estu-
vo en Bailén, 19 julio 1808. Teniente coronel
de Infantería y sargento mayor del regimiento de
Ultonia, se vio procesado en 1811 y encerrado
después en la ciudadela de Barcelona. No están
claras las causas. Hesperia, de Zaragoza, anunció
en su catálogo 46, 1995, un Memorial dirigido

a Fernando VII, pidiendo ser juzgado por el

Consejo Supremo de Guerra, ciudadela de Bar-
celona, 2 agosto 1815, manuscrito. Autor de Pro-

yecto gimnástico-militar, para la formación

de un batallón local de jóvenes españoles,

desde diez, a diez y seis años de edad, Bar-
celona, 1821; Ordenanzas para el régimen y

gobierno del primer instituto gimnástico-

militar, que deberán observar sus alumnos,

individuos del batallón de jóvenes, Barce-
lona, 1823. Se titula en ellas comandante de
Infantería, académico de mérito de la Nacional
de San Fernando, y de la de Ciencias Naturales y
Artes de Barcelona. Siguió con Conspiración

monárquica contra la libertad de las nacio-

nes (anunciado en Diario de Barcelona, 11 abril
1823). Se dice en una versión tendenciosa reco-
gida por Montolíu que el 10 de agosto de 1823
intentó huir de Barcelona en un velero, junto con
Antonio Guillén de Mazón, Ramón María Sala,
Antonio Rodón, Francisco Raull, el regidor
Novell y Miguel Comellas, llevando consigo bas-
tante dinero. Fueron apresados por los franceses

y llevados a Mataró, en donde se les formó cau-
sa. Pero Moncey les protegió, y los llevó consigo
a Francia. Publicó también Cuaderno de leones,

copiados de la Colección Real de Mr. Polito,
Barcelona, h. 1832. (Palau y Dulcet 1948; cat.
Hesperia, cit.; cat. 20 Casals, 1997; Montolíu
1936)

Roth, Timoteo. Gobernador de Tarragona, 1814,
autor del «Discurso que pronunció... al Sr. D.
Fernando VII al tiempo de presentarle las llaves
de la plaza», en el que glosó los conceptos de
honor y patriotismo. (Diario Crítico General

de Sevilla, 18 abril 1814)

Rótova, conde de. Es título concedido en 1799 a
Lorenzo Bou de Peñarroja, llamado antes Lo-
renzo Escrivá, teniente de hermano mayor de la
Maestranza de Valencia (Índice Nobiliario 1955;
Catálogo Títulos 1951; Matilla Tascón 1987).
Si es el mismo, figura en ella como fiscal de la
Maestranza en 1809 (Gazeta de Valencia, 13 oc-
tubre 1809). En 1829 detentaba el título Lo-
renzo Escrivá Martínez de Larraga (Cárdenas
Piera 1989). Puede tratarse de una sola per-
sona, o de dos. (Índice Nobiliario 1955, cit.;
Catálogo Títulos 1951, cit.; Matilla Tascón
1987, cit.; Cárdenas Piera 1989, cit.; Gazeta de

Valencia, cit.)

Rotten. Cf. Roten.

Rouelle. General, gobernador francés de Sagun-
to, cuya respuesta a Felipe Roche, jefe de los si-
tiadores, Sagunto, 4 noviembre 1813, se publica
en Gazeta de Murcia, 13 noviembre 1813. 

Rouna, A. Italiano emigrado en La Coruña, uno
de los que el 1 de julio de 1823 firma una procla-
ma a sus compatriotas. (Diario Constitucional

de Palma, 11 septiembre 1823)

Roura y Estrada, José (San Feliu de Guixols,
Gerona, 1787 - Barcelona, 25 marzo 1860). Doc-
tor en Ciencias por la Universidad de Montpe-
llier, establecido en Barcelona. Sustituto en la
cátedra de Química de la Universidad de Bar-
celona y profesor de matemáticas y química en el
Gimnasio Militar, 1823. Catedrático interino de
Química de la Real Junta de Comercio de Cata-
luña, 1824, y en propiedad, 1826. Subvencionado
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por la junta viajó al extranjero en 1825, 1826 y
1833-1834. En 1826 logró la primera instalación
de alumbrado de gas en España, con aplicacio-
nes en Barcelona y Madrid. El 30 de enero de
1832 iluminó la Puerta del Sol, en Madrid, con
motivo del nacimiento de la infanta María Luisa.
El 19 de noviembre de 1833 comunicó a la junta
el descubrimiento de un nuevo alumbrado, por
medio de la llama que produce la cal viva, pero
los experimentos no tuvieron éxito. Catedrático
de Química Industrial en la Escuela Industrial de
Barcelona, y su director después. En colabora-
ción con Pedro Vieta escribió Reflexiones fí-

sico-geológicas sobre fuentes ascendientes o

artificiales, Barcelona, 1835; y fue autor de
Memoria sobre los vinos y su destilación y

sobre los aceites, Barcelona, 1839; y colaboró
también en el Curso de química industrial de
Pedro Roqué y Pagani, Barcelona, 1851. (Molins
1889; López Piñero 1983; Misas 1996; Ruiz y
Pablo 1919)

Roure, Guillermo de. Agente en París de Vienne
Larüe, de Cádiz, organizadores del servicio de
entrega de paquetes a los prisioneros españoles
y portugueses en Francia. (Diario Mercantil de

Cádiz, 5 marzo 1812)

Roure, Juan Pedro de. Agente en Londres de
Vienne Larüe, de Cádiz, organizadores del servi-
cio de entrega de paquetes a los prisioneros
españoles y portugueses en Francia. (Diario

Mercantil de Cádiz, 5 marzo 1812)

Roure, Pedro. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Rovigo, duque de. Cf. Savary, Jean-Marie René. 

Rovira, Francisco. Intendente de provincia,
1815-1819. 

Rovira, Francisco, llamado el Doctor Rovira

(Vic, ? - ?). Eclesiástico que en 1808 se hizo gue-
rrillero, combatiendo al frente de una partida de
ampurdaneses. Se le designa como jefe de soma-
tenes de gente expatriada (sic). Mariano Álvarez
lo mandó, junto con Francisco Estivill, a ob-
servar e impedir los movimientos enemigos en
el Fluviá, el pueblo de Vilert (Gerona) y la So-
carrada. Firma un comunicado, escrito por

Estivill, Vilademí (Gerona), 2 diciembre 1808
(en Gazeta de Zaragoza, 13 diciembre 1808).
En su parte de Besalú, 4 noviembre 1809, confir-
ma la destrucción de la escuadra francesa, que
iba a liberar a los prisioneros de Cabrera, por el
almirante Collingwood (Gazeta de Valencia, 21
noviembre 1809). En su parte de Darnius, 19
diciembre 1809, sobre el ataque de la víspera al
general Augereau, que pasaba de La Junquera a
Figueras, se titula coronel honorario, comandante
de expatriados (Gazeta de Valencia, 5 enero
1810). En 1810 se dice que pasó a la Cerdaña
francesa, donde, sostenido por Campoverde, sem-
bró el terror. Con el grado de coronel se apoderó
del fuerte de San Fernando de Figueras, desde el
que firma el parte de guerra de la toma, 11 abril
1821 (sic, por 1811). Él mismo califica a su acción
de «rovirada». El parte se publicó en Diario

Extraordinario de Vich del sábado 13 de abril

de 1811, y fue reimpreso en Cádiz, 1811. Su pro-
clama Compatriotas, Olot, 26 abril 1811,
impresa por orden de la Junta de Tarragona y
reproducida en Gazeta de Aragón, 15 mayo
1811, y en El Conciso, 7 junio 1811, sale al paso
de un anónimo que pedía a los soldados que eli-
giesen a sus capitanes, siendo uno de los nombres
recomendados el del propio Rovira, pero éste lo
atribuye a «perfidia francesa», y recomienda
siempre la subordinación militar. Participó el 3
de mayo de 1811, con las compañías de Llorá y de
gente armada del país, en la acción dirigida por
Campoverde de romper el bloqueo que los france-
ses habían puesto al fuerte de San Fernando de
Figueras. Él y el también coronel Vicente Amat
actuaron por la parte de Lladó y Llorona, a fin de
atraer la atención del enemigo hacia aquellos pun-
tos (Gazeta de Aragón, 15 mayo 1811). Un parte
suyo, Vich, 26 noviembre 1811, dirigido a Lacy,
y por éste a la Junta de Cataluña, se publica en
Gazeta de Cataluña y en Gazeta de Aragón, 14
marzo 1812. Titulándose comandante del cantón
de Aulot (?), el 10 de enero de 1812 envía un par-
te a Lacy sobre la emboscada que dispuso contra
un convoy que pasaba de Gerona a Bañolas, eje-
cutada por el capitán Mariano Durán y el ayudan-
te Joaquín Belloch (Gazeta de Aragón, 22 abril
1812). Según el Diario Mercantil de Cádiz, 13
junio 1812, facilitaba noticias confidenciales,
sobre Francia, al general Lacy. (Toro, C. 1912;
Gazeta de Zaragoza, cit.; Diario Mercantil de

Cádiz, cit., y 29 junio 1810 y 8 mayo 1811; Riaño
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de la Iglesia 2004; El Conciso, 7 mayo y 7 junio
1811)

Rovira, Francisco Javier. Teniente general de la
Armada, 1809-1823; gran cruz de San Hermene-
gildo, 1816. Maestro de todos los artilleros de
Marina, se le llama en 1822. (Diario Gaditano,
27 abril 1822)

Rovira, Joaquín. Dependiente del resguardo
(Sevilla). En 1809 estaba en prisión por haber
dejado entrar en Sevilla a la mujer e hijos de Se-
gundo García Cid, procedentes de Horcajo de los
Montes (Ciudad Real). (AHN, Estado, leg. 32,
doc. 168)

Rovira, Joaquín. Tertulia Patriótica de Barcelo-
na, 17 noviembre 1822. Emigrado en Inglaterra,
en enero de 1829 recibe una libra y doce cheli-
nes al mes del Comité de Ayuda. Abandonó el
país el 2 de marzo de 1829, y entonces recibió
diez libras. (SUL, Wellington Papers)

Rovira, José. Dependiente del resguardo de Vé-
lez-Málaga, que llegó a Cádiz. (Diario Mercantil

de Cádiz, 9 junio 1811)

Rovira, José. Uno de los electos en las elecciones
parroquiales de la Isla de León, 15 y 16 agosto
1813. Consta que no es eclesiástico. Capitán de
Marina, diputado por Valencia y suplente por
Cádiz a las Cortes de 1820-1822. (El Redactor

General, 19 agosto 1813; Lista Diputados 1820)

Rovira, fray Luis. Comendador, durante un año
mayor general de las partidas honradas de gue-
rrilla, de Valencia, hasta que tuvo que abandonar
por falta de salud. Ayudó a su sucesor, Francisco
Samper, desde el 5 al 20 de marzo de 1810. (Ga-

zeta Extraordinaria de Valencia, 13 abril 1810)

Rovira, Manuel. Capitán de fragata, 1811-1822.
Pudiera ser el autor de A los padres de la patria,
folleto enviado a las Cortes en 1813. (Diario de

las Sesiones de Cortes, 6 marzo 1811)

Rovira, Mariano. Tertulia Patriótica de Barcelo-
na, 17 noviembre 1822. 

Rovira, Miguel (Barcelona, h. 1800 - ?). Propie-
tario, prisionero de guerra. En septiembre de 1828

llega a Calais procedente de Londres. Se dirige a
París. (AN, F7, 11987)

Rovira, Pedro. Alcalde mayor de Niebla, población
que abandonó al llegar los franceses. Se refugió en
Cádiz, hasta que fue nombrado corregidor interi-
no de San Roque y comandante de sus Milicias
Honradas. El 11 de marzo se presentaron también
los franceses en San Roque, luchó contra ellos y fue
hecho prisionero, con Fernando Delicado y otros,
todos los cuales fueron llevados a la cárcel de San
Roque. Intentó fugarse, pero fracasó, siendo trasla-
dado con sus compañeros a la cárcel de Málaga,
y de allí a la Alhambra de Granada. Un polaco de la
guarnición les proporcionó el 21 de abril la fuga,
cruzó el Genil y llegó el 31 a Vélez Rubio donde
estaba el cuartel general de Freire. Desde allí se
dirigió a Gibraltar, en donde encontró a su esposa,
que ya se creía viuda. (El Duende, nº 9, 1811)

Rovira, Pedro. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. 

Rovira, Pedro. Médico veterinario y profesor de
lo mismo, traductor de Juan Bautista Huzard: De

la garantía y de los vicios redhibitorios, en el

comercio de los animales domésticos, Barce-
lona, 1829. (Palau y Dulcet 1948)

Rovira, Pedro José. Alcalde mayor de Olivenza
(Badajoz), 1817-1819; juez de primera instancia
de Molina de Segura (Murcia), 1822-1823; corre-
gidor de Iniesta y Villanueva de la Jara (Cuenca),
1826-1829.

Rovira, Sebastián. Nombrado elector por el partido
de Jijona, 9 febrero 1810. (Gazeta de Valencia,
16 febrero 1810)

Rovira, Teresa. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. 

Rovira, Vicente. Juez del Consejo de Reclamacio-
nes en la Barcelona francesa. Se le formó causa
el 9 de junio de 1814. (Estafeta Diaria de Bar-

celona, 1814)

Rovira y Formosa, Juan. Comerciante de Cádiz, con
domicilio en calle de Comedias, nº 22. Se encarga
en mayo de 1811 de recoger las suscripciones en
favor del ejército de Cataluña. Escribió Relación
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de los méritos y servicios patrióticos de D. …,

vecino de Barcelona… considerables pérdi-

das que ha sufrido en sus bienes por adhe-

sión que siempre tuvo a la causa del rey y de

la nación, contra la dominación francesa,
s. l., s. a. (pero 1814), folio, 4 hojas. Entre otras
cosas prestó dinero a José Pérez Quintero, teso-
rero general en Cádiz. Intendente de provincia,
1815-1822. (Diario Mercantil de Cádiz, 14 mayo
1811; El Conciso, misma fecha; cat. Subastas El
Remate, 18 diciembre 2008).

Rovira y Gálvez, Alfonso. Canónigo de Cartagena,
1797 (antes probablemente), autor de Oración

gratulatoria... que el Ayuntamiento de Lorca

celebró... por el nacimiento de los infantes

D. Carlos y D. Felipe de Borbón, Madrid, 1784;
Sermón que en la festividad de los desagravios

de Jesús Sacramentado... 11 diciembre 1785,
Murcia, s. a.; Relación de lo ocurrido en la

Santa Misión, que... hizo en esta ciudad de

Murcia el M. R. P. Fr. Diego José de Cádiz,
Murcia y Zaragoza, 1787; Elogio fúnebre [de
Carlos III]... 1789... catedral de Cartagena,
Murcia, 1789; Elogio histórico que comprehen-

de la vida, virtudes y milagros del B. Andrés

Hibernón, Murcia, 1791. Presidente de la Junta
de Murcia, según su oficio de 29 de mayo de 1810
(Gazeta de Valencia, 5 junio 1810). Diputado por
Murcia a las Cortes de Cádiz, elegido el 12 de
febrero de 1810, juró el 25 de octubre de 1810. En
carta a la Junta de Murcia, Cádiz, 16 agosto 1811,
renunciaba a los emolumentos que le correspon-
dían como diputado, que en la fecha ascendían ya
a 44.000 reales, y sólo pedía que su gesto constase
en acta, lo que hizo la junta el 27 de septiembre.
(Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular

de España, 1797; Palau y Dulcet 1948; Calvo
Marcos 1883; El Dispertador, 1 octubre 1811)

Rovira y Micó, José. Capitán de fragata, 1811-
1823; diputado a Cortes por Cádiz, 1820-1822.
(Lista Diputados 1820)

Roviralta, José. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. 

Rovirat, Mariano. Comerciante y abogado en Villa-
nueva (¿y Geltrú?), diputado a Cortes por Catalu-
ña, 1822-1823. (Ocios de Españoles Emigrados,
III, nº 12, marzo 1825, p. 217; Diputados 1822)

Royo, Antonio. Comandante del regimiento de
Lusitania, 10 de Caballería ligera, 1823. 

Royo, Elías. Uno de los firmantes de la Recla-

mación de tres ex jesuitas españoles residen-

tes en la península, Cádiz, 1813 (él firma en La
Coruña, 29 agosto 1812), reimpreso en Vic y
Sevilla 1813, en la que denuncian a la Pragmática
de Carlos III por ilegal, abusiva y anticonstitucio-
nal; y piden la justicia que se les ha negado en 42
años. (Riaño de la Iglesia 2004)

Royo, José. Secretario del Tribunal de la Fe de
Valencia que en 1826 condenó a muerte a Caye-
tano Ripoll. (Bono 1870)

Royo, Manuel. Gendarme español al servicio de
Francia, del que se dice que mató a tres brigantes
en la acción contra Pendencias, en Sotes de
Chera, 5-6 junio 1812. (Gazeta de Valencia, 16
junio 1812)

Royo, Manuel. Emigrado en Inglaterra, en enero
de 1829 percibía una libra y doce chelines del
Comité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers)

Royo Capapé. Cf. Capapé, Joaquín. 

Royo y Pueyo, Ramón. Agente de Negocios de
Indias, del que se sabe que en 1823 vivía en la
Corredera de San Pablo, nº 25, en Madrid. Se igno-
ra su paradero. Le convoca el alcalde de Corte
Matías Herrero Prieto en relación con la causa de
Vinuesa. (Diario de Madrid, 4 febrero 1825)

Roza Ridoces, Juan. Alcalde mayor de Villarejo
de Fuentes (Cuenca), 1817-1820; juez de prime-
ra instancia de Sigüenza, 1822; juez de primera
instancia de Guadalajara, 1823. 

Rozaler, Leandro (Colmenar Viejo, Madrid, ? - ?).
Elector de Madrid, julio 1813. (El Redactor

General, 20 julio 1813)

Rozas, Calixto de. Autor de un artículo en El

Patriota Bilbaíno, 13 febrero 1823, en el que se
defiende de la acusación de defraudador de los
intereses de la Hacienda Nacional, que había lan-
zado contra él Eustaquio Nogal, cabo que fue del
resguardo bilbaíno, trasladado después a Astu-
rias. (El Patriota Bilbaíno, cit.)

Rovira y Gálvez, Alfonso
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Rozas, José Antonio. Licenciado que en 1820
envió un escrito a las Cortes sobre el expediente
de diezmos.

Rozas, Vicente de. Sociedad Patriótica de El
Ferrol, 29 septiembre 1820. 

Rúa y Figueroa, Andrés de la. Brigadier, coronel
de Artillería, 1815-1844. Comandante de Arti-
llería y director de la Maestranza de La Coruña,
1819-1820. Cartas suyas de 1813 sobre la revolu-
ción de Venezuela, dirigidas a Martín García y
Loygorri, se encuentran en el expediente de
Francisco Costa y Mut. (AGMS)

Ruano, José. Subteniente, al que a la vez que al
conde de Cartaojal, y a otros, se le formó causa
por la acción de Ciudad Real y retirada del Viso,
pero resulta que se fugó. La sentencia de 1810
ordena que se le instruya una nueva causa por
haber abandonado el Cuartel de Valdepeñas, y
no proporcionar carros para el transporte del
vestuario, que cayó en poder del enemigo. (Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 22 marzo 1810)

Ruano, José. Oficial de Artillería ya en 1815, ayu-
dante de campo en Cataluña. Durante la Guerra
de la Independencia se dice de él que cumplió a
entera satisfacción de sus jefes, hasta el punto
de que en muchas batallas le confiaron el mando.
Coronel, teniente coronel de Artillería, 1817-
1823, teniente coronel mayor del quinto regimien-
to de Segovia, 1817-1820. (AGMS)

Ruano, José María. Ayudante militar de Cádiz,
que impuso una multa de 100 ducados al licen-
ciado Joaquín Pardiñas de Soto, por un escrito
que presentó en su condición de abogado. La
multa ya se había cobrado el 7 de marzo de 1812.
Atacado por el Diario Mercantil de Cádiz, y
defendido por el suplemento al Procurador

General de la Nación y del Rey, 16 octubre
1812. Se dice que Ruano tiene un calabozo en
su pabellón, al que lleva a los ciudadanos que
no le conviene meter en la cárcel pública. Tres
por lo menos fallecieron, y a otros 76 los mandó
confinados a Ceuta. (Diario Mercantil de

Cádiz, 10 marzo 1812; El Procurador General

de la Nacion y del Rey, cit.; El Redactor

General, 2 y 3 noviembre 1812 y 3 enero 1813;
Moya 1912)

Ruano, Juan María. Corregidor honorario de
Chinchilla, 1817-1820; juez de primera instancia
de Chinchilla, 1821; magistrado de la Audiencia
de Extremadura, 1820-1822; magistrado de la
Chancillería de Valladolid, 1826-1834. 

Ruano, Luis. Preso en 1808, acusado de «robos,
insultos y otros excesos». (AHN, Estado, leg. 28 A,
doc. 30)

Ruano y Aguilera, Juan Antonio. Cf. Ruano Cal-
derón y Aguilera, Juan Antonio.

Ruano Bassecourt, Miguel. Ingeniero militar, que
en 1810 realiza un croquis del río Mijares (Cas-
tellón) y un plano y perfiles del fuerte de Villarreal
y de las obras en dicho río. (Capel 1983)

Ruano Calderón y Aguilera, Juan Antonio.

Corregidor de Écija, 1817-1820; comisario orde-
nador honorario, 1817-1832, al que se dedicó
una composición, en forma pastoril: Los pasto-

res del Genil felicitan a su corregidor D. Juan

Antonio Ruano por su distinguida condeco-

ración de gentil hombre de cámara con en-

trada, Écija, Joaquín Chávez, 1817. Director de
la Sociedad Económica de Écija, 1820. 

Ruata, Ángel. Capitán de la primera compañía de
Binéfar (Huesca), 15 junio 1808. (Arcarazo 1994)

Rubalcava, Francisco Javier. Regidor, alguacil
mayor y presidente de la Junta de Salud Pública
de Sanlúcar de Barrameda, 1800; vocal de la jun-
ta de 1808 (AHN, Estado, leg. 32, doc. 417).
Firmante del manifiesto Vecinos de Sanlúcar

de Barrameda, 8 marzo 1810, en favor de la
causa josefina. (Gazeta de Jaén, 13 abril 1810)

Rubert y Lozano, Pedro Pascual (Valencia, 21
octubre 1764 - Murviedro, 12 enero 1811). Hijo de
Pascual Rubert y de Manuela Lozano, mercedario,
lector de Artes y Teología, regente de Estudios,
dos veces secretario de provincia, comendador
del convento de Valencia, examinador sinodal del
arzobispado, provincial de su orden y vocal de
varias juntas, incluida la de Valencia. Fusilado por
los franceses. (Fortea 1819)

Rubia, Joaquín de la (Talavera de la Reina, h.
1787 - ?). Subteniente en el regimiento Imperial
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de Toledo, 4 diciembre 1808, se halló en la bata-
lla de Talavera, 27 y 28 julio 1809, y en la de
Ocaña, 19 noviembre 1809, en la que fue hecho
prisionero y conducido a Francia, hasta la paz. El
11 de agosto de 1829 su viuda, Ignacia Benito,
dirige una instancia. (AGMS)

Rubial y Sandoval, José (Astorga, ? - ?). Abo-
gado, alcalde mayor de Bembibre (León), 1817-
1820. 

Rubiales, Luisa. Vecina de Villacarrillo (Jaén), a la
que el Tribunal de Vigilancia de Jaén formó causa
en 1809 por haber proferido palabras escandalo-
sas y denigratorias contra todos los confesores de
Villacarrillo, añadiendo que ella no se confesaría
nunca más en el pueblo. El 27 de mayo de 1809 se
la condenó en costas, pero que como pena basta-
ba la prisión que había sufrido, y se la puso en
libertad. (AHN, Estado, leg. 29 I, doc. 319)

Rubianes, señor de. Cf. Gayoso Mendoza, Juan. 

Rubianes, señor de. Cf. Gayoso Mendoza Lemus
y Valcarce, Miguel. 

Rubiano, Andrés. Secretario del Gobierno Políti-
co de Barcelona, 1822-1823, interino en 1822. 

Rubiano, José María. Secretario de la Sociedad
Patriótica de Oviedo, 13 septiembre 1820. 

Rubiera, fray Jorge. Lector de Teología en
Salamanca, 1808. (Correo Político y Literario

de Salamanca, nº 37, 1808)

Rubies, José (? - Lérida, 1 enero 1809). Se halla-
ba preso por sospechas de infidencia, cuando fue
asesinado. (AHN, Estado, leg. 31 F, doc. 131)

Rubín de Celis, Fernando (? - Cádiz, 10 marzo
1820). Herido de un tiro que le disparó José
Moreno Rodríguez, por orden de José Salvador,
Tres-panes. Éste mismo pinchó con su sable en
la herida causada por el tiro. Entre los dos le
robaron el reloj y cuanto llevaba encima. Acudió
a curarle el médico-cirujano Manuel Grana, sin
éxito. (Diario Gaditano, 7 mayo 1821)

Rubín de Celis, Florencio. Diputado suplente por
Burgos y por Santander a las Cortes de 1820-1821.

Las Cortes aprobaron sus poderes, declarando
unidas ambas provincias a este solo efecto.
(Diario de las Sesiones de Cortes, 1820)

Rubín de Celis y Paraja, Fernando (Villaviciosa,
Asturias, 13 diciembre 1786 - ?). Guerrillero en
la Guerra de la Independencia; capitán, 9 junio
1808; teniente coronel, 28 febrero 1810. Junto
con Pablo de Mier, en abril de 1810 puso sitio a
Llanes. Sargento mayor, 7 noviembre 1811;
comandante, 21 diciembre 1812, sucesivamente
en los regimientos de Infantería de Llanes y de
Oviedo, batallón ligero de Gerona. Voluntarios
de Barcelona. Voluntarios de Cataluña. El 16 de
mayo de 1820 fue nombrado vocal de la Junta
Consultiva de la Inspección General de Infante-
ría, desde diciembre de 1821 a las órdenes direc-
tas del inspector general, y desde 31 de agosto de
1822 secretario de la Inspección. Sociedad
Patriótica de Amantes del Orden Constitucional,
Madrid, 7 junio 1820. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 1820. Probablemente es éste el
Rubín de Celis, del que se dice que el 21 de
diciembre de 1821 salió de Madrid para Navarra
(Diario Gaditano, 28 diciembre 1821). Co-
mandante del segundo batallón del regimiento
de Zamora, 1822-1823; primer comandante de
tropas ligeras encargadas de perseguir facciosos,
25 febrero 1823. Poco después, con el cambio de
régimen, se le expidió licencia indefinida. Im-
purificado en primera y segunda instancia, en
1829 se le recogieron los despachos. En Valen-
cia, 1831, se le define como uno de los mejores
oficiales del ejército. Comunero, negocia con los
partidarios de Mina en la ciudad, a fin de lograr
la unión. Volvió a su empleo y honores en 1834,
en virtud de la amnistía de 15 de octubre de
1832. Gran cruz de San Hermenegildo y coronel,
1835, excedente como comandante de batallón,
13 septiembre 1835, se le nombra seis días des-
pués encargado de la Superintendencia General
de Policía, a fin de que introduzca en ella los
cambios que necesite. El mismo año solicita li-
cencia para casarse con Josefa Babara y Ba-
tresteví. Presidente de la comisión de revisión
de causas de contrabando, 14 febrero 1836,
ministro togado del Tribunal Supremo de
Guerra y Marina, 27 septiembre 1836. (AGMS;
Colección Causas 1865, V, p. 245, 248, 323;
AMJ, Armario Reservado de Isabel II, leg. 15,
carpeta 5)

Rubial y Sandoval, José
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Rubinat, Mariano (Villanueva y Geltrú, ? -
Villanueva y Geltrú, ?). Abogado de Villanueva y
Geltrú, sobrino y heredero de Francisco de
Papiol, sacerdote diputado a las Cortes de Cádiz.
Diputado a Cortes por Cataluña, 1822-1823. En
1823 siguió al Gobierno a Cádiz, emigró a
Gibraltar, pero pronto retornó a Villanueva.
(Coroleu 1878; Elvira 2001)

Rubio. Editor de El Acusador Público, Madrid,
1822. 

Rubio (? - ?, 1822). De la Milicia Nacional de
Calatayud, muerto en reyerta con los realistas.
(Fuente 1880)

Rubio, Alonso Ramón. Alcalde mayor de Alarcón
(Cuenca), 1817-1820; corregidor de Requena, 1826.

Rubio, Antonio. Alcalde segundo constitucional
de Málaga en 1814. Cuando en marzo de 1820 se
trató de formar la junta patriótica, el pueblo le
rechazó por creerle uno de los autores de la contra-
rrevolución del 15 de mayo de 1814. (Oliva 1957)

Rubio, Augusto. Oficial de Artillería. Se hallaba
en Egipto en 1829, y se integra en la Escuela de
Artillería de Sequera. (Ocerín 1956)

Rubio, Carmelo. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. 

Rubio, Cayetano. Alcalde constitucional de
Madrid, 1 enero 1822. 

Rubio, Francisco Joaquín. Hijo de Juan Francis-
co Rubio, hacia 1790 recaudador de las sisas del
vino de Valencia, reclama el 30 de noviembre de
1821 por haber suprimido el Ayuntamiento valen-
ciano el oficio de fiel credenciero pesador de car-
nes de las carnicerías foranas de Valencia, que él
ocupaba, pero que según alega era propiedad de
la familia desde 1740. (García Monerris 1991)

Rubio, Jaime. Abogado de los Reales Consejos,
traductor de Cayetano Filangieri: Ciencia de la

legislación, Madrid, 1787-1789, 3ª edición, en
Madrid, 1822. 

Rubio, Joaquín. Sirvió siete años en el regi-
miento de Voluntarios de Caballería de España,

en calidad de distinguido, cinco de ellos de sar-
gento. Hacia 1771 padeció once meses y medio
de riguroso arresto, y a medio sueldo, en contra-
vención de la ordenanza que prescribe que nin-
gún individuo del cuerpo puede estar más de dos
meses en prisión por deudas. Esto le ocasionó
una grave enfermedad. Si es el mismo, fue des-
pués capitán del cuerpo de Milicias Urbanas de
Cádiz, y pudo retirarse en octubre de 1822 de
capitán de Infantería, con uso de uniforme. El
mismo u otro se hallaba retirado en Barcelona,
cuando el 21 de diciembre de 1833 se le ordena
residir en las Baleares, por desafecto al Gobierno.
(AGMS)

Rubio, José. Corregidor de Fraga (Huesca), 1811,
bajo la ocupación francesa. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 21 julio 1811)

Rubio, José. Cura castrense de San Julián, que
intervino en la demostración al «más suspirado
de los reyes», El Ferrol, 1 julio 1814, pronuncian-
do la oración gratulatoria. (Gazeta de Murcia, 5
julio 1814)

Rubio, José. Magistrado honorario de la Audien-
cia de Castilla la Vieja, 1822-1823. 

Rubió, José. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822. 

Rubio, José María (Madrid, h. 1797 - ?). Nego-
ciante, miembro de la Milicia Nacional de Bil-
bao. Entra en Francia el 17 de diciembre de 1823
y se halla en París en mayo de 1825. En sep-
tiembre del mismo año pretende ir a México.
Dos años después, septiembre 1827, acaba de
llegar a Bayona. Es jugador de Bolsa. (AN, F7,
11982)

Rubio, José María. Autor de La guerrilla, o ins-

trucción para el ejercicio y maniobras de las

compañías de Cazadores, formada por dispo-

sición del Sr. D. Pedro Agustín Girón, Santia-
go, 1814. (Palau y Dulcet 1948)

Rubio, Juan José. Escribano de Cádiz, 181. (Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 15 junio 1810)

Rubio, Juan Manuel. Comisario honorario de Gue-
rra, 1817-1823. 
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Rubio, Manuel. Arcediano de Huesca, caballero
de la Orden Real de España, 22 octubre 1810
(Gazeta de Madrid del 1 de noviembre). (Ceba-
llos-Escalera 1997)

Rubio, Manuel (Arenas, Málaga, h. 1801 - ?).
Soldado del regimiento de Valençay, hecho pri-
sionero en Pamplona. Se le describe como
laboureur. Enviado al depósito de Guéret y pos-
teriormente a Burdeos, donde se dedica a la ven-
ta de quincallería. En París en 1833. (AN, F7,
11988; Sánchez Mantero 1982, p. 101 y 186)

Rubio, Manuel José. Teniente más moderno del
Ayuntamiento de Madrid, 1819-1820; magistrado
honorario de la Chancillería de Valladolid, 1819-
1820. Había sido encargado en 1814 de tomar
confesiones a los diputados, lo que le ocasionó
maledicencias, contra las cuales publica un
Manifiesto, Madrid (4 septiembre) 1820. 

Rubio, Narciso. Comisario ordenador, 1808-1819,
implicado en la causa de Juan Rico en Valencia.
Vocal secretario de la Junta de Valencia, 28 mayo
1808, nombrado a petición del pueblo, con voz y
voto. Habiendo sido hechos prisioneros Exelmans,
Lagrange y Rossetti, Rubio los visitó en nombre
de la junta el 21 de junio, asegurándoles que no
les pasaría nada: únicamente quería saber cuál
era su misión. Rubio fue uno de los que el 23 de
julio de 1808 ofrecieron al conde de la Conquista
el grado de capitán general, firmante también del
escrito del día 24 de aceptación de su renuncia
(Gazeta de Valencia, 26 julio 1808; Diario de

Badajoz, 13 y 14 agosto 1808). El 20 de junio
de 1808 hizo una propuesta a la junta, para que se
introdujese en el salón de sesiones el retrato de
Fernando VII, lo que se llevó a cabo el 5 de agos-
to, en cuya fecha pronunció Rubio una Oración,
en la que se dice que Napoleón no tuvo obstáculos
desde el Sena hasta el Volga, pero sus proyectos
se estrellaron contra los muros de Valencia, en
los que sus habitantes defendieron la fe de sus
promesas, y la justicia de la Casa de Borbón
(Gazeta de Valencia, 5 agosto 1808). Poco des-
pués fue apresado en Valencia, llevado a Cádiz y
juzgado por el Consejo de Castilla, quien le
declaró inocente. El Consejo no decía nada de
sus perseguidores, por lo que reclamó Rubio,
que publicó una Relación de méritos y servi-

cios contraídos en defensa de los derechos de

la patria y de nuestro legítimo soberano el Sr.

don Fernando VII, desde el día 23 de mayo de

1808, hasta 3 de noviembre del mismo año,
Cádiz, 8 junio 1810. En virtud de una requisito-
ria, que supuso venir de Valencia, la Audiencia
Territorial le metió otra vez en la cárcel el 28 de
enero de 1811. Un consejo de guerra decretó su
libertad, y así fue aprobado el 8 de mayo
(¿1809?), a pesar de lo cual siguió en prisión; el
10 de noviembre el gobernador de Cádiz, Villa-
vicencio, alegó que Rubio era revoltoso y pertur-
bador de la tranquilidad pública. Rubio publicó
Representación al Consejo de Guerra y a las

Cortes por las injusticias y despotismo con

que se le atropella, y el empeño con que le

oprime el excmo. Sr. D. Juan Villavicencio,

gobernador de esta plaza, desobedeciendo las

órdenes de los tribunales superiores, apoyán-

dose en falsos y calumniosos supuestos, Cádiz,
enero 1812, reseñado en El Redactor General, 28
enero 1812. Esta representación tuvo respuesta
en La ley: clamor a las Cortes por la inicua

representación de D. Narciso Rubio contra el

Excmo. Sr. gobernador de esta plaza, reseña-
do en el mismo número de El Redactor General.

El Consejo de Guerra le puso en libertad sin
conocimiento de causa, y además se dio la irre-
gularidad de que el fiscal del Consejo dio a Rubio
copia de sus respuestas para que las imprimiese.
Volvió a replicar Rubio en un artículo comunicado,
en el mismo número de El Redactor General, en
el que denuncia los sofismas de La ley, y habla
de la indigencia en que se halla (publicado en
tirada aparte, Cádiz, 1812). Aún intervino el fis-
cal aludido, que era Tomás Moreno y Daoiz, con
un artículo también en el mismo número de El

Redactor General: no entregó él los documen-
tos. Quien lo hizo lo dirá Rubio, si quiere él no es
delator. Rubio publicó también aparte su contes-
tación a La ley, Cádiz, 1812. Una carta, sin títu-
lo, de ***, en Diario Mercantil de Cádiz, 31
enero 1812, recoge la especie de que Villavicen-
cio, aunque no le nombra, le persigue, pero dice
no creerlo, no sé si irónicamente, ya que en
situación semejante Licurgo obsequió a quien le
había sacado un ojo. Según T. J. R., en El Re-

dactor General, 13 marzo 1812, Rubio supo
que se le iba a poner en libertad el 24 de di-
ciembre de 1811, y entonces dirigió una esque-
la al secretario del Consejo de Guerra Jacinto
Nicolás Alonso, quien se dirigió al Consejo para

Rubio, Manuel
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que averiguase cómo había sabido Rubio esa
fecha, con el resultado de que se la había dicho
él mismo. A T. J. R. le contestó J. J. M. L. en El

Redactor General, 18 marzo 1812, y a éste el
primero en Diario Mercantil de Cádiz, 4 abril
1812, y de nuevo J. J. M. L., Diario Mercantil de

Cádiz, 9 abril 1812, quien dice ahora que no
duda del patriotismo de Rubio, pero tampoco de
la inocencia en el procedimiento de Jacinto
Nicolás Alonso. Rubio iba a ser puesto en libertad
a comienzos de marzo de 1812, según El

Redactor General, 6 marzo 1812, pero según J. M.
de V. en Diario Mercantil de Cádiz, 15 marzo
1812, el Consejo dictó cuatro órdenes de puesta
en libertad, sin que se cumpliese ninguna. El
propio J. M. de V. quiso prestar la fianza que se
exigía a Rubio para su libertad, pero Alonso dio
largas, y al final lo echó de su despacho. Por fin,
el 26 de mayo de 1812, el Consejo de Guerra
ordenó la puesta en libertad de Rubio, y la nuli-
dad de todo lo actuado en tan «horrorosa trope-
lía», como se le ha hecho sufrir. Llevaba 42
meses de prisión (Diario Mercantil de Cádiz,
30 mayo 1812). En un artículo comunicado,
Cádiz, 10 junio 1812, El Redactor General, 16
julio 1812, dice que la Junta de Valencia le encar-
gó nombrar y entenderse, junto el conde de
Cervellón, con los comisionados para averiguar
cuanto aconteciese en Madrid, en funciones de
espionaje. La Junta de Valencia en 1812 le nom-
bró benemérito de la patria, y le entregó una
medalla. En los mentideros gaditanos se llegó a
citar su nombre como regente del reino, acaso
para desautorizar a la Regencia anterior. En 1814
fue detenido, junto con los diputados liberales,
según Riaño por haber sido editor del Tribuno

del Pueblo Español, de Cádiz, 1812-1813. Se
hizo correr la voz de que formaba parte de una
conjura republicana. Efectivamente la Atalaya

de La Mancha en Madrid publicó el 3 de junio
de 1814 la medalla de Rubio, pero alterada, de
manera que pareciese el escudo de armas de la Re-
pública Francesa. Así quedaba demostrada la
conjuración. Comisario ordenador, 1821 (sin
sueldo); representación, 27 febrero 1821. Inten-
dente de provincia, 1821-1822. La Lista prime-

ra de masones, 1821, absolutista, le califica de
ex presidiario. Comisario ordenador, 1822-1823
(jubilado). (Rossetti 1998; Diario de Badajoz,
cit.; El Redactor General, de 11 julio 1811 y 28
enero, 22 febrero, 6 y 13 marzo y 16 julio 1812;

Diario Mercantil de Cádiz, cit.; Remón 1984;
Riaño de la Iglesia 2004; Palau y Dulcet 1948;
Diario de Barcelona,, 2 junio 1813; Ramírez
Aledón 1996b)

Rubio, Pascual. Capitán graduado de teniente co-
ronel. En diciembre de 1820 es nombrado inter-
ventor mayor de los resguardos de Cartagena. (El

Universal Observador Español, 7 enero 1821)

Rubio, Pedro. Representante de los Cinco
Gremios Mayores de Madrid en la diputación que
el 11 de diciembre de 1808 rindió homenaje al
emperador de los franceses, y al mismo tiempo le
presentó una petición. (Gazeta de Madrid, 16
diciembre 1808)

Rubio, Pedro. Hijo de Francisco Joaquín Rubio,
ejercía en 1821 el mismo oficio que su padre.
(García Monerris 1991)

Rubio, Pedro María. Capitán de la sexta compañía
del segundo batallón de Milicia Nacional Voluntaria
de Madrid, con la que luchó el 7 de julio de 1822,
fue declarado benemérito de la patria en grado
heroico, condecorado con la cruz del 7 de julio y
con la de Isabel la Católica, acompañó al Gobierno
y a las Cortes a Sevilla y Cádiz en 1823, y aguantó
el sitio de esta última ciudad. (Biografía Osca 1855)

Rubio, Ventura. Se le llama actor principal de los
de Cuenca, 1831. (Colección Causas 1865, V,
p. 255)

Rubio, Vicente (Madrid, h. 1781 - Madrid, 6 mayo
1809). Agente de Policía, casado, procesado por
los franceses con tres más por el robo efectuado
el 21 de diciembre de 1808 en la casa del inqui-
sidor Juan Martínez Nubla, sentenciado a la pena
de horca, y ejecutado. (Morales Sánchez 1870)

Rubio, Vicente. Comisario de Guerra, 1822-1823.

Rubio y Ferrer, Mariano. Capitán de Infantería
agregado al Estado Mayor de Valencia, expone
desde San Felipe, 8 febrero 1808, que posee
bienes feudales y libres en el reino de Nápoles,
como también posee en propiedad el oficio de
capitán del puerto de Rosano, y habiendo sabido
que el rey José Napoleón exige a todos los foras-
teros un juramento de fidelidad y obediencia, lo
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presta por la presente por la vía reglamentaria.
He aquí un tipo de afrancesado, en el que hasta
ahora no habíamos reparado. (AHN, Estado, leg.
6214)

Rubió y Nadal, José. Cura de Vilanova de Prades
(Tarragona) en 1807, pasado en 1808 a Brafim
(Tarragona), autor de Hipótesis ideada por...

con la que se descubre la verdadera causa de

la declinación y variación de la aguja de ma-

rear, 2ª edición, Tarragona, 1807; y de Calen-

dario para el Principado de Cataluña el año

1810, Tarragona, 1810. (Palau y Dulcet 1948;
Diario de Barcelona, 5 enero 1808)

Rubio y Vallejo, Manuel. Director de la Real Casa
de Pajes, nombrado arcediano de Sobrarbe en la
catedral de Huesca, con retención del puesto
anterior. (Gazeta de Madrid, 15 marzo 1808)

Rubio de Villegas, Manuel. Escribano del regi-
miento de Zapadores, 1819-1823; escribano del
Juzgado General y de Apelación de Artillería en
Canarias, 1821; escribano del Juzgado de Impren-
tas y Librerías, 1826.

Rubión. Coronel firmante de la Representación

de los generales, 1812, en favor del restableci-
miento de la Inquisición (El Redactor General,
11 julio 1812). Puede ser el siguiente.

Rubión, Cristóbal. Capitán de Caballería gradua-
do de coronel, que en 1809 presentó a Antonio
Ignacio de Cortabarría un proyecto para la per-
secución de las cuadrillas de bandidos. (AHN,
Estado, leg. 16, doc. 3 y leg. 33 A, doc. 64)

Rubira de Villa, José. Teniente coronel, probable
autor de Vindicación de los extravíos imputa-

dos al teniente coronel D. ..., en la defensa fir-

mada por el ayudante 2º del regimiento de

Córdoba D. Andrés Serrano y leída por un

cabo, en favor de Mr. Besieres el 5 de julio de

este año, 1821. (Anuncio en Diario de Bar-

celona, 4 septiembre 1821)

Rucaudiú, Antonio. Autor de un artículo comuni-
cado en El Redactor General, 14 mayo 1812, en
el que informa que el comisionado del general
Álvarez Mendizábal para recoger donativos es
Francisco Bustamante y Guerra. El Redactor

General, 21 mayo 1812, dice que se trata de una
información inexacta.

Ruchena, III marqués de. Cf. Álvarez de Bohor-
ques, José Carlos.

Rudes, José. Pintor de Barcelona, implicado en
la conspiración de los venenos. La sentencia del
21 de mayo de 1821 le condenó a seguir deteni-
do hasta la total pacificación de Cataluña.
(Diario de Barcelona, 22 mayo 1813)

Rueda, Antonio. Dice ser coronel. En Perpiñán
en diciembre de 1822 procedente de Marsella.
(AN, F7, 11992)

Rueda, Juan José. Picador de toros, al que en
1809 se le halló con pasaporte francés. (AHN,
Estado, leg. 32, doc. 338)

Rueda, Pedro. Capitán primero, secretario de la
Inspección General de Ingenieros, 1819-1820. 

Ruedas, Juan (?, h. 1800 - Madrid, 17 julio 1834).
Hermano coadjutor y cocinero del Colegio Impe-
rial, asesinado en la matanza de frailes de Madrid.
(Salvador 1991)

Rufasta. Relator de la Audiencia de Barcelona, que
fue arrestado en su casa por negarse a jurar a Jo-
sé I el 9 de abril de 1809. (Bofarull 1886, I, p. 335)

Rufo de Ugarte, José (Orozco, Vizcaya, h. 1791 -
?). Hijo de caballero, cadete, 1 enero 1804; sub-
teniente, 1 enero 1808. A comienzos de junio de
1808 se fugó de Barcelona, y sirvió en el Primer
Ejército de Operaciones. Participó en la defensa
de Rosas, hasta su rendición el 5 de diciembre de
1808. Estuvo prisionero en Francia cuatro años y
medio, en los que ascendió a teniente, 29 julio
1810, y a capitán de Artillería, 13 diciembre
1812; después se fugó y llegó a España en junio
de 1813. En enero de 1814 fue destinado al Cuar-
to Ejército. Fue realista en 1823, a las órdenes de
Vicente Quesada. En 1824 pide licencia ilimitada
en Poza (Burgos) por intereses particulares, pero
no se le concede. Teniente coronel, 1827. En 1838
se hallaba retirado en Poza. (AGMS)

Rui Bamba, Ambrosio (Mota del Marqués, Valla-
dolid, 29 septiembre 1752 - 13 febrero 1821).

Rubió y Nadal, José
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Hijo de Bernardo Rui Bamba Rosa y de María
Alonso Fernández Menoyo. Alumno del Colegio
Trilingüe de Salamanca. Bachiller en Filosofía y
Leyes por la Universidad de Salamanca, 1775.
Opositó en 1777 a la cátedra y en 1778 a la
pasantía de griego en los Reales Estudios de San
Isidro de Madrid, y en este mismo año y centro
solicitó la plaza de bibliotecario. Abogado, 3 julio
1779. Oficial agregado de la Real Biblioteca, 8
octubre 1780. Tradujo del griego, de Jenofonte:
La economía y los medios de aumentar las

rentas públicas de Atenas, 1 vol., 1786; siguió
con Polibio: Historia, 3 vols., 1789, y con
Apiano: Las guerras ibéricas, 1790. En 1797
fue comisionado para componer la Colección

de monumentos históricos y diplomáticos de

España. Como parte de este trabajo, en 1800 se
le dio licencia para viajar por Italia, a fin de estu-
diar los museos y los monumentos griegos y
romanos de ese país. El 29 de noviembre de
1803 fue elegido archivero, pero tuvo que
renunciar en 1804 al ser promovido a oficial de
la primera Secretaría de Estado, 1804-1815
(supernumerario en 1804-1806). Fue llevado
prisionero a Francia en 1808, por negarse a
jurar a José I. Caballero pensionista de la
Orden de Carlos III. Ingresó en la Academia de
la Historia con un discurso sobre España grie-

ga y romana, 12 mayo 1815, 3 vols. Según
decía, para escribirlo había leído a todos los
historiadores y geógrafos griegos y romanos, lo
que pareció excesivo. Director general de
Correos y Caminos, 1819; consejero de Hacien-
da, bibliotecario honorario de la Biblioteca
Real, 1815-1820. Fue de la Junta de Apelacio-
nes de los Juzgados de Correos, Postas, etc.,
1819-1820, de la Asamblea Suprema de la Orden
de Carlos III, 1819-1820. (García Ejarque 1997;
Fernández Duro 1898)

Rui Gómez, Francisco Manuel, marqués de San

Isidro. Subteniente, 1774, propuesto para capi-
tán en el sitio de Gibraltar, 1782. Caballero de
Santiago. Coronel, comandante general de Ar-
tillería en la defensa de Ciudad Rodrigo, 1808-
1810. Presidente interino, en ausencia del
titular, de la Junta Superior de Castilla la Vieja,
que envía un oficio a la de Gerona, Ciudad
Rodrigo, 6 octubre 1809. Mariscal de campo de
Artillería, 1810-1823; caballero de Santiago; gran
cruz de San Hermenegildo, 1816; comandante

de Armas en León, 1818; director de la Socie-
dad Económica de León, 1821-1822. Durante el
Trienio compró en León fincas desamortizadas.
Heredó el título de su tío Santos Rui Gómez,
muerto el 6 de mayo de 1813. Hay un brigadier de
su mismo nombre, apellidos y título, nacido en
1806, que lógicamente no es éste. (Vigón 1947;
Catálogo Títulos 1951; Diario Mercantil de Cádiz,
1 diciembre 1809; Gazeta de Valencia, 10 abril
1810; ARC, Pleitos Criminales, C-266-3; Agua-
do Cabezas 2003)

Rui Gómez, Santos, marqués de San Isidro (? - ?,
6 mayo 1813). Tío del anterior (Catálogo Títulos
1951). En su casa de Valladolid, acaso ausente
porque se la llama casa de la marquesa de San
Isidro, se hospedó Masséna el 17 y 18 de mayo
de 1811. (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 21 junio 1811)

Rui Suárez, José. Teniente coronel graduado de
Infantería, sargento mayor del regimiento de Be-
tanzos de Milicia Nacional, 1822-1823. 

Ruibal Flórez, Francisco. Reunión Patriótica de
Sevilla, 30 junio 1820. 

Ruidobro, Ventura. Afrancesado, caballero de la
Orden Real de España, que en la catedral de
Sevilla, septiembre 1812, juró la Constitución.
(El Redactor General, 22 septiembre 1812)

Ruiz. Sargento segundo del primer regimiento de
Provinciales, compañía de Segovia Santa Isabel,
1831. (Colección Causas 1865, V, p. 254)

Ruiz, Agustín. Comisario de Policía de Osuna
(Sevilla), 1811, nombrado por los franceses en
sustitución de Manuel Pardillo. (Díaz Torrejón
2001)

Ruiz, Agustín. Juez de primera instancia de
Caldas de Reyes (Pontevedra), 1822. 

Ruiz, Antón (?, h. 1802 - ?). Tambor del regi-
miento de Lorca, de 9 años de edad, quien en la
acción de Huércal-Overa, 29 septiembre 1811, se
escondió detrás de unas cañas, tocó al ataque, y
con esta estratagema hizo huir a los enemigos.
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 18 octubre 1811)
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Ruiz, Antonio, alias el Sombrero. Matador de
toros de Sevilla que actúa en la corrida de Cádiz,
22 mayo 1814, en celebridad del regreso de
Fernando VII. (Mercurio Gaditano, 21 mayo
1814)

Ruiz, Antonio. Probablemente es el hijo de Hi-
pólito Ruiz, autor de la primera biografía de éste:
Biografía de don Hipólito Ruiz; publicada con
la Memoria sobre las virtudes y usos de la

raíz de Purhampuy o China peruana (Smi-

lax Purhampui), obra de H. Ruiz, Madrid, 1821.
Boticario, juez de hecho en Madrid, 10 mayo
1821. Regidor del Ayuntamiento de Madrid,
1822-1823, de su Junta de Beneficencia, 1822,
vicepresidente de la misma, 1823. Éste, o acaso
Joaquín Ruiz, sería el regidor que en julio de
1822 entregó armas a los ciudadanos. (Teixidó
2005; Gil Novales 1975b)

Ruiz, Antonio. Sociedad Patriótica de Jerez de la
Frontera, 20 julio 1820. 

Ruiz, Bartolomé. Coronel, comandante del pri-
mer batallón del regimiento de la Reina, 3 de
Infantería de línea, 1819-1821.

Ruiz, Cipriano. El tribunal del Consulado de
Cádiz no le permite trabajar, junto con otros, en
los muelles de las puertas de Sevilla y San Carlos
en Cádiz, 15 octubre 1813. (El Redactor General,
12 diciembre 1813)

Ruiz, Diego. Sociedad Patriótica La Fontana de
Oro, 3 junio 1821. 

Ruiz, Eleuterio (? - ?, enero 1821). Vecino de
Getafe. Junto a Francisco Elvira logró robar a
varios arrieros hasta que murió por una de sus
víctimas.

Ruiz, Eusebio Antonio de. Levanta el plano y
perfil de la aduana de Barcelona, 1786, seguido
del plano y perfil de la cortina que media entre el
baluarte de la Puerta Nueva de Barcelona y la
ciudadela, 1792, y de nuevo 1797. En julio de
1796 es nombrado ayudante de ingeniero, y en
1798 ingeniero extraordinario, destinado a San
Fernando de Figueras. Capitán primero, 1802.
Redacta la memoria Precauciones que deben

adoptarse para la defensa de Ibiza (Baleares)

en caso de un desembarco, Madrid, 1808. Sigue
trabajando en Cataluña, realizando los croquis
de varios pueblos y ciudades de la región. En
julio de 1814 asciende a coronel de Ingenieros,
destinado a las Baleares. En 1815 dibuja un cro-
quis de la ciudad de Cervera y sus inmediacio-
nes. Escribe Memorias sobre la defensa estable

de la frontera de Aragón con Francia, 1831; y
Estado que expresa el número de puestos en

los Pirineos de Aragón por donde se comuni-

can Francia y España, s. f. (Capel 1983)

Ruiz, Faustino. Alcalde constitucional de la villa
de Coca, en 1820.

Ruiz, Félix. Capitán del puerto, detenido en Ta-
rragona el 8 de septiembre de 1823. (Gil Novales
1975b)

Ruiz, Francisco. Librero de Zaragoza, 1811. (Ga-

zeta Nacional de Zaragoza, 7 noviembre 1811)

Ruiz, Francisco. Ayudante segundo del Estado
Mayor General, firmante del manifiesto A las

Cortes, Cádiz, 10 mayo 1822, en el que los oficia-
les del Estado Mayor General expresan que ante
la apurada situación del país no se les excluya
de la rebaja de sueldos, presentada por la Comi-
sión de Hacienda de las Cortes. (Diario Gadi-

tano, 12 mayo 1822)

Ruiz, Francisco de Paula. Presbítero franciscano
descalzo secularizado. Sociedad Patriótica de
Lucena. 

Ruiz, Gabriel (?, h. 1780 - ?). Sastre, casado con
Úrsula Escribano, testigo de cargo contra los di-
putados en 1814-1815. (Lista Interina Infor-
mantes 1820)

Ruiz, Hipólito. Cf. Ruiz López, Hipólito.

Ruiz, Jerónimo. Capellán doctoral de S. M. en el
convento de la Encarnación de Madrid, diputado
suplente por la provincia de Segovia a las Cortes
de Cádiz, elegido en esta ciudad el 21 de sep-
tiembre de 1810, juró el día 24 siguiente. Pasó a
ser diputado por Segovia, 28 y 29 agosto 1813.
Abreviador de la Nunciatura Apostólica, en la calle
de la Concepción Gerónima, frente al convento
de religiosas del mismo nombre, 1815-1840.

Ruiz, Antonio

2698



(Guía Política 1812; Calvo Marcos 1883; Guía de

Forasteros en Madrid, 1815 y ss.)

Ruiz, Joaquín. Militar viudo y casado en segun-
das nupcias con una mujer de 22 años, con tres
hijos, uno de ellos de su primer matrimonio, en
vísperas de la batalla de Chiclana (que tuvo lugar
el 5 de marzo de 1811) otorgó testamento, por el
que dejaba la custodia de los hijos a sus amigos,
excluyendo firmemente que la mujer permane-
ciese con ellos. Los albaceas debían impedir que
disfrutase la pensión de viudedad que le corres-
pondiese. Todo esto sin más razón que la edad de
la mujer. Cuando cumpliese 30 años podría reu-
nirse con sus hijos, siempre que hubiese obser-
vado buena conducta, a juicio de los albaceas, y
no se hubiese vuelto a casar. Los albaceas eran
Martín de Garay, Lorenzo Calvo y Blas Ostolaza.
(Alonso Garcés 2006)

Ruiz, Joaquín. Comerciante. Regidor del Ayunta-
miento de Madrid, 27 diciembre 1822-1823. Cf.
Ruiz, Antonio. 

Ruiz, Joaquín. Agente de Policía nº 2 en Marsella,
según Regato, 16 agosto 1820. (AHN, Estado,
leg. 3060)

Ruiz, José. Jurado de Córdoba, que el 26 de ene-
ro de 1810 se presentó ante José I, reconociéndo-
le. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 1 marzo 1810)

Ruiz, José (Cádiz, ? - ?). Maestro herrero vecino
de Cádiz, casado y con hijos, con casa en calle de
la Merced, nº 10, fue uno de los diecisiete veci-
nos de Cádiz que prestaron declaración el 17 de
marzo de 1809 ante los comisionados Miguel
Alfonso Villagómez y Tomás Moyano, sobre la
conducta del marqués de Villel tras el movimien-
to popular de Cádiz del 22 de febrero de 1809.
(AHN, Estado, leg. 6 A)

Ruiz, José. Cura de Dueñas (Palencia), afrance-
sado. (Martin 1969)

Ruiz, José. Diputado acaso del común, vocal de
la Junta de la villa y señorío de Molina, 1809.
(AHN, Estado, leg. 15)

Ruiz, José. Corregidor interino de Barbastro, en
ausencia de Guerrier, y titular de Benabarre

(Huesca). Tomó posesión en Barbastro el 19 de
junio de 1812 y cesó el 28 de agosto. En septiem-
bre de 1814 fue detenido en Zaragoza. (Arcarazo
1994)

Ruiz, José. Teniente del regimiento de Infantería
de Toledo. Sociedad Patriótica de Zaragoza, 13
abril 1820. Sociedad Patriótica de Pamplona, 10
junio 1820. Puede ser éste el que en 1830 emigró
a los Estados Unidos. (Vilar, M. 1996)

Ruiz, José. Síndico segundo del Ayuntamiento de
Granada, noviembre 1821. (Torres Pardo 1821)

Ruiz, José Antonio. Alcalde en Jaén con el In-
truso, por lo que después se le formó causa.
Había formado liga con el presbítero Ildefonso
Magaña para su tiranía, pero ambos lograron
fugarse de sus arrestos y prisiones; todo ello
según la versión de quien firma como «El Amigo
de la Justicia», en Diario Mercantil de Cádiz,
31 julio 1813. 

Ruiz, José Antonio. Comisario ordenador hono-
rario, 1820-1823.

Ruiz, José Segundo. Comisario ordenador hono-
rario, 1819-1830.

Ruiz, Juan. Presbítero, vocal de la Junta de Soria,
uno de los que remiten a la Junta de Aragón el
parte de Espoz y Mina de 29 de julio de 1810, que
firma en Enciro, 6 agosto 1810 (Gazeta de Ara-

gón, 15 agosto 1810). Miembro de la preparatoria
de las elecciones a diputados en la provincia.
(Gaceta Extraordinaria de la Provincia de

Soria, 28 diciembre 1812)

Ruiz, Juan Manuel. Comisario de Policía en Va-
lencia, con los franceses. (Gazeta de Valencia,
26 junio 1812)

Ruiz, Juan Máximo. Comerciante. Firmó la re-
presentación, 27 febrero 1821. 

Ruiz, Juan Ramón. Afrancesado, corregidor de
Logroño, 1809. (Arenas López 1913)

Ruiz, Lázaro. Cura párroco de Villena. En 1820
presentó a las Cortes un plan sobre diezmos. (El

Universal Observador Español, 5 octubre 1820)
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Ruiz, Lorenzo. Presbítero racionero de Tarazona,
nombrado en Calatayud el 4 de enero de 1813
diputado para las Cortes de Cádiz, en las que
juró el 4 de abril de 1813. Aludido por «El cano-
nista de Río Gordo», quien dice que no sabe si es
bachiller o doctor, pero el estilo es de Ostolaza.
(Gazeta de Aragón, 7 abril 1813; Calvo Marcos
1883; El Redactor General, 3 agosto 1813)

Ruiz, Manuel. Según informe de Juan de Dios:
«(...) En 1809 se hallaba en Cádiz y en el mes de
mayo de dicho año estaba en Sevilla. Oficial mayor
primero que fue de la Secretaría de Estado y des-
pacho de Hacienda de España. En mayo de 1809
era secretario de la Junta General de Comercio y
Moneda. Fue íntimo del ex ministro de Hacienda
Soler y admitido a las confianzas secretas del
fementido Godoy. En el verano de 1807 estuvo en
la intrigante corte de París subrepticiamente con
pretexto de ir a tomar los baños (...) viaje al que le
acompañó el actual malvado corregidor de Madrid
D. Pedro de Mora y Lomas. (...) apuntaré que
detrás de ellos empezó a entrar el ejército de
reserva de la Gironda: la sospecha es urgente (...).
En Cádiz y Sevilla puede tener predominante
influjo en el comercio por razón de su empleo.
Puede no ser partidario de los enemigos, pero por
la inversa, no hay dificultad en que sea un emisa-
rio, y un corresponsal de ellos (...)». (AHN,
Estado, leg. 29 G, doc. 219)

Ruiz, Manuel. Capitán del regimiento de la Reina,
llevado de Venezuela a España y encerrado en la
cárcel de Cádiz. (El Redactor General, 21
diciembre 1812)

Ruiz, Manuel. Impresor de Jerez de la Frontera,
1820-1821. 

Ruiz, Manuel G. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. 

Ruiz, Marcelo. Oficial del Ejército del Norte que,
llegado a Santander, escribe una carta a su
hermano, Santander, 5 noviembre 1808, publi-
cada en Diario de Madrid, 21 marzo 1808, y
Diario Mercantil de Cádiz, 13 diciembre
1808, en la que exalta el patriotismo y la pro-
tección de María Santísima del Carmen. (Dia-

rio de Madrid, cit.; Diario Mercantil de Cádiz,
cit.)

Ruiz, Mariano. Marinero matriculado de Valen-
cia, que junto con sus compañeros Senén
Monfort, Antonio Llorens y Ramón Iñerola, y el
artillero Manuel Martínez el 12 de diciembre de
1811 solicitaron permiso para salir a incendiar
un parapeto, que habían construido los enemigos
delante de las casas de la Canaleta. Lo hicieron,
en efecto, protegidos por la batería de San José,
y después de matar a cinco franceses y de incen-
diar el parapeto y las casas colindantes, volvieron
a sus posiciones, trayéndose una bala de a 18,
que colocaron en su cañón. Todos ellos fueron
recompensados con 20 reales de vellón. (Gazeta

Extraordinaria de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 14 diciembre 1811)

Ruiz, Mariano. Miembro del Ayuntamiento Cons-
titucional de Alicante, 1820.

Ruiz, Miguel. Regidor de Zamora, 1808. Inter-
viene en el tumulto zamorano del 31 de mayo de
1808 para apaciguar al pueblo. Vocal de la segun-
da junta de la ciudad, 7 junio 1808, la nombrada
por el general Gregorio de la Cuesta. (Gras 1913)

Ruiz, Dr. Nicolás. Elegido diputado por La
Habana para las Cortes de 1822-1823. (Valdés
1879)

Ruiz, Pedro. Fiscal del crimen de la Audiencia de
Zaragoza, 1803, pasado por los franceses a lo
civil, 15 febrero 1811. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 28 febrero 1811)

Ruiz, Pedro María. Impresor de Guadalajara,
1827.

Ruiz, Ramón. Impresor de Madrid, 1808. Proba-
blemente también librero, porque al pie del folle-
to Carta de un sacerdote anciano a un sobrino

joven, 1808, dice que en su imprenta se hallarán
el Catecismo civil, diferentes proclamas, gaze-
tas, correos y otros papeles. (Sepúlveda 1924,
artículo de Caldagués)

Ruiz, Vicente. Caballero de Alcántara, director
general de Provisiones (no dice de dónde),
pasando por el Cuartel General de Utrera alabó
la vigilancia, celo y actividad de la Junta de Se-
villa, así como la preparación del ejército.
(Gazeta de Valencia, 19 julio 1808)

Ruiz, Lorenzo
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Ruiz, viuda de. Con su hijo Terry firma riesgos en
su casa de Cádiz, calle Ancha, nº 129. (El Redac-

tor General, 23 noviembre 1813)

Ruiz de Aguilar, Félix. Abogado del Colegio de
Madrid, testigo de cargo contra los diputados
liberales en 1814-1815. Llamado a declarar dos
veces. (Lista Interina Informantes 1820)

Ruiz Albillos, Vicente. Diputado por Salamanca a
las Cortes ordinarias de 1813-1814. Auditor de la
Nunciatura Apostólica, miembro honorario de
la Cámara de Castilla (su decano honorario en
1829), 1815-1829. (Lista Diputados 1813)

Ruiz Albornoz, Eustasio (Cuenca, ? - ?). Ingresó
de cadete en el Ejército el 1 de junio de 1795,
ascendiendo a alférez el 3 de agosto. Ya ese mis-
mo año 1795 participó en la guerra contra la
República Francesa en Navarra. En 1800 se
hallaba destinado en el Campo de Gibraltar, y en
1801-1802 se dedicó a la persecución de malhe-
chores por La Mancha. Ayudante el 14 de abril
de 1808, con la Guerra de la Independencia
asciende a capitán, 26 septiembre 1808, grado
concedido por Palafox. Hecho prisionero en el
segundo sitio de Zaragoza, se fugó y se presentó
en Valencia, lo que le valió el ascenso a teniente
coronel, 9 marzo 1809. Luchó en Cataluña y en
otros puntos, llegando a sargento mayor el 6 de
julio de 1811. Pronto le llovieron las condecora-
ciones: cruz de Zaragoza, 25 noviembre 1814; cruz
del Segundo Ejército, 2 noviembre 1815; gran
cruz de San Hermenegildo, 28 enero 1816; cruz del
Primer Ejército, 27 abril 1816. Mayor comandan-
te supernumerario del regimiento de Cazadores
de Numancia, 1815-1819, casado en marzo de
1815 con Rosa María Figuerola, natural de Reus.
El 23 de agosto de 1815 entró en Francia con las
tropas vencedoras. El 27 de febrero de 1821 se
retiró voluntariamente del Ejército, alegando
que su madre era viuda y anciana, pero en rea-
lidad por espíritu servil apenas disimulado.
Por ello el 1 de julio de 1823 se presentó en
Madrid, para contribuir a la defensa del rey.
Vuelto al servicio, el 9 de enero de 1824 fue
destinado al primer depósito de caballos de Al-
magro. Teniente coronel el 8 de mayo de 1825,
alcanzó el grado de coronel el 2 de septiem-
bre de 1829, siendo nombrado el 13 de noviembre
de 1829 primer comandante del regimiento de

Carabineros de Costas y Fronteras en Aragón.
Retirado de nuevo del servicio el 14 de agosto de
1831, esta vez por imposición. Vuelto al servicio
el 22 de mayo de 1832, se formó sumaria en
1833, en la que el fiscal fue D. José Craywinkel,
en averiguación de los cargos que le ocasionaron
la separación, y de la conducta observada, en
previsión de indemnización. No le vendría mal
porque en 1825 decía tener cinco hijos. 

Ruiz Albornoz, José. Comandante de batallón
vivo, sargento mayor del regimiento de Cuenca
de Milicia Nacional, 1819-1822, y su primer
comandante, 1823.

Ruiz de Alcalá, Antonio. Licenciado, autor de la
Defensa de D. Miguel de Lardizábal presenta-

da en 4 de mayo de 1812 ante el tribunal

especial creado por las Cortes generales y

extraordinarias, Cádiz, 1813. Según Palau
estuvo en entredicho por haber publicado un
manifiesto político. (Riaño de la Iglesia 2004;
Palau y Dulcet 1948)

Ruiz de Alcalá, José. Coronel, teniente coronel
de Artillería; subdirector de la Maestranza de
Barcelona, 1819-1820; vocal suplente de la Junta
Superior Facultativa de Artillería, 1821; director
de la fábrica de pólvora de Murcia, 1822-1827;
subdirector de la Maestranza de Cartagena,
1826.

Ruiz de Alegría, Pedro (? - Vitoria, 4 junio 1821).
Cura de Galarreta y beneficiado de Zalduendo,
que salió armado un día de Jueves Santo, cerró la
iglesia, hizo preso a un compañero que no le qui-
so seguir, condujo a la juventud a Salvatierra, y
sable en mano amenazó de muerte al alcalde,
mientras incurría en expresiones obscenas, todo
ello según el Sacerdote Pacífico, Vitoria, 1821. Fue
uno de los más importantes en la insurrección
de Salvatierra. Condenado a muerte por faccioso,
se le dio garrote. El obispo de Calahorra Atanasio
Puyal y Poveda se negó a asistir a la degradación
canónica, o a delegar sus poderes (Diario Gadi-

tano, 8 junio 1821). Pío de Montoya observa algún
desequilibrio mental en Ruiz de Alegría. (Sacer-
dote Pacífico 1821; Montoya 1971)

Ruiz Álvarez, Juan. Oficial de la secretaría del
Consejo Superior de Guerra, 1817-1822.
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Ruiz de Apodaca, José (San Fernando, Cádiz, 12
octubre 1788 - Madrid, 17 marzo 1867). Guardia
marina en El Ferrol, 1802, y alférez de fragata en
1805. En julio del año siguiente es ayudante de
arsenales. En 1808 lucha contra los franceses a
las órdenes de Blake y La Romana. Alférez de
navío en 1809. En América entre 1813 y 1826.
En 1828 regresa a La Habana y en julio de 1830
llega a El Ferrol. Capitán de navío en octubre
de este último año y comandante de Marina de
Cuba entre 1831 y 1837, fecha en que regresa a
la península. En mayo de 1838 cae prisionero de
los facciosos. En diciembre de 1839 es coman-
dante segundo del apostadero de Filipinas.
Brigadier en abril de 1839. En Cádiz en mayo de
1843. Volvió a desempeñar el mando del aposta-
dero de Filipinas. Jefe de escuadra en 1848 y en
1849 comandante general de Cartagena. Gran
cruz de San Hermenegildo en 1852 y consejero
real en enero de 1854. El 12 de diciembre de
1855, vocal del Almirantazgo. El 19 de julio de 1858
es nombrado ministro del Supremo Tribunal de
Guerra y Marina. Gran cruz de Carlos III en 1859
y teniente general en 1861. Consejero de Estado
el 5 de febrero de 1865. (Pavía 1873)

Ruiz de Apodaca y Eliza, Juan, conde del Ve-

nadito (Cádiz, 3 febrero 1754 - Madrid, 11 enero
1835). Hijo de Tomás Ruiz de Apodaca y de
Eusebia de Eliza, sentó plaza de guardia marina
en 1767. En 1770 navegó a América, y entre
1772 y 1778 se halla en Lima. Hacia 1772 había
colaborado con Mazarredo en el cálculo de longi-
tudes por medio de las distancias lunares. Tomó
parte en el asedio de Gibraltar, 1779. Caballero
de la Orden de Calatrava, en 1781 asciende a
capitán de fragata. Realiza un viaje a Filipinas.
Regresó el 20 de enero de 1784, al mando de la
Asunción. Partiendo de Manila llegó a Cádiz el 5
de julio. Aprovechó el viaje en la Asunción para
redactar una memoria sobre el carenado de
cobre en las embarcaciones. En 1785 es llamado
a la corte para ser encargado de diversas comi-
siones oficiales. Participa en el sitio de Tolón y
luego en acciones de guerra contra los ingleses.
Publica Defensa facultativa militar y marine-

ra que expone al Consejo don... en satisfac-

ción de la conducta y vindicación del honor

del teniente general Don Joseph de Córdoba y

Ramos, comandante general que fue de la

escuadra del rey destinada a la bahía de

Cádiz, sobre su navegación desde el puerto de

Cartagena; y combate que tuvo con la inglesa

del vicealmirante Jervis en las aguas del cabo

de San Vicente el día 14 de febrero año de

1797, Cádiz, 1797. Jefe de escuadra en 1802 y
comandante general del arsenal de Cádiz un año
después, autor de Reflexiones sobre la direc-

ción, efectos y resultados de dos rayos que en

el día 15 de octubre de 1802 cayeron en los

navíos Reina Luisa y Argonauta, estando

próximos y en conserva sobre el cabo de Palos

en la costa de España, y propuesta sobre la

construcción y uso de los pararrayos y con-

ductores eléctricos, Isla de León, s. a. (1803,
nuevas ediciones, La Habana, 1812, y México,
1817); y de Informe que dio a la junta del

departamento de Cádiz, como vocal de ella,

sobre surtimiento de efectos para los Reales

Arsenales de S. M. en 23 de abril de 1802, íd.

1806, Noticia de las embarcaciones del servicio

del arsenal de La Carraca, Cádiz, ¿1806?;
Estados de los materiales, pertrechos y jorna-

les, con su costo en reales de vellón, que se

necesitan para cada uno de los treinta

buques que en ellos se expresan; y dos apén-

dices relativos al gasto de un arsenal y a los

parajes donde se hallan dichos materiales.

Formados... bajo la dirección... por los años

de 1805 y 1806, s. l., s. a., otra edición en La
Habana, 1822. Ausente de Trafalgar, en 1807 es
comandante general de la escuadra del Océano y
en 1808 interviene en la rendición de la escuadra
francesa. Fue uno de los que firmaron el Edicto

de 28 de mayo de 1808 del marqués del Socorro,
que le costó la vida. Se hallaba en Londres,
cuando la Junta Central le nombró encargado
de Negocios en la Gran Bretaña (Gazeta de

Madrid, 4 octubre 1808). En unión con Adrián
Jácome, Londres, 23 agosto 1808, envía un oficio
a la Junta sevillana, sobre el retorno a España del
marqués de la Romana (Gazeta Extraordinaria

de Madrid, 14 septiembre 1808). Firma el trata-
do de paz, amistad y alianza entre Inglaterra y
España, Londres, 14 enero 1809, y un artículo
adicional, 21 marzo 1809, sobre la imposibilidad
por el momento de negociar un tratado de comer-
cio. Figura en él como comendador de Vallaga y
Algarga en la Orden Militar de Calatrava y con-
traalmirante, además de enviado extraordinario
y ministro plenipotenciario (texto en Gazeta de

Valencia, 30 mayo 1809). En 1811 regresa a

Ruiz de Apodaca, José
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Cádiz. En febrero del año siguiente se embarca
para La Habana. Teniente general de la Armada,
1809. Capitán general de Cuba, 1812-1815, no se
atrevió a combatir las incursiones en Florida de
los angloamericanos. Virrey de Nueva España,
1815-1821; gran cruz de San Fernando y de San
Hermenegildo, 1816. trató de combatir el movi-
miento emancipador, publicó un Manifiesto; y
un Bando concediendo indulto, ambos México,
30 enero 1817; y otro Manifiesto exhortatorio...

para la pacificación del país, México, 1817.
Fue hecho conde en 1818, reconoció en 1820 la
vigencia de la Constitución, aunque se habló de
una carta que le dirigió el rey, 24 diciembre 1820,
en la que le ordenaba la proclamación del abso-
lutismo. Al recibirla, encargó la tarea a Agustín
Iturbide, quien habría aprovechado las extraor-
dinarias facilidades que se le dieron para procla-
mar la independencia el 24 de febrero de 1821. La
carta fue publicada en Burdeos en 1828, e inme-
diatamente fue negada por el gobierno español
de entonces (Vadillo 1836). Carlos A. Villanueva
no menciona la carta del rey, sino que cree que
el nombramiento de Iturbide, para combatir la
revolución, fue iniciativa personal de Apodaca,
quien le habría proporcionado los medios nece-
sarios para la empresa. Bien pertrechado, Iturbide
sólo tuvo que cambiar el sentido de la misma.
Ruiz de Apodaca regresó a España en 1821. En
abril de 1823 pasa de Madrid a Cádiz. A finales
de aquel año Fernando VII le nombra vocal de la
Junta de Pacificación de América y entre 1824 y
1826 es virrey de Navarra. Gran cruz de Isabel la
Católica, gran cruz de Carlos III y consejero de
Estado, 1826. Capitán general de la Armada,
1829; consejero de Estado; socio de la Sociedad
Económica de Cádiz, 5 marzo 1829 (en 1830,
ausente). Prócer del reino, 1834. Estuvo casado
con Rosa Gastón. Una biografía suya publicó
Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca, Ma-
drid, 1846. (Diccionario Historia 1968; Pimentel
1998; Carrasco y Sayz 1901; Riaño de la Iglesia
2004; Palau y Dulcet 1948; Gabriel 1846; Acta
1830b; Villanueva, s. a.; Páez 1966)

Ruiz de Apodaca y Eliza, Sebastián (Cádiz, 21
julio 1747 - Isla de León, 5 abril 1818). Hermano
del anterior, caballero de Calatrava, guardia mari-
na en Cádiz, 2 enero 1760, embarcado desde
1761. Después de varios viajes a América, comba-
tió en Cerdeña con el grado de capitán de navío a

las tropas de la República Francesa, 1793, ascen-
diendo el 6 de febrero de 1794 a jefe de escuadra.
En 1797 los enemigos, esta vez ingleses, invadie-
ron la isla de Trinidad, que defendía Apodaca con
la escuadra (el gobernador era José María Chacón).
Éste, al carecer de medios de defensa, se rindió el
18 de febrero de 1797. Apodaca hizo incendiar la
escuadra, y quedó prisionero, siendo después
devuelto a Cádiz. El 4 de julio de 1797 quedó
arrestado, llevado al castillo de Fuerte Luis, en
Puntales, cerca de Cádiz, y se le formó consejo de
guerra, que le liberó de toda culpa el 26 de mayo
de 1798. Pero en real orden de 26 de julio de 1798
se ordenó que siguiese el arresto de Apodaca,
ahora en el castillo de San Sebastián de Cádiz, y
que se incoase nuevo proceso. La cosa se dilató,
hasta que la Junta Central, el 7 de julio de 1809,
le liberó, restableciéndole en su empleo de jefe de
escuadra, y declarándole libre de todo cargo. El
rey le ascendió a teniente general, 14 octubre
1814. (Cambiaso 1829)

Ruiz de Arana, José. Oficial de la Secretaría de
Ultramar, 1821-1823. 

Ruiz de Arana, Rafael. Intendente honorario de
provincia, caballero de la Orden de Carlos III,
administrador general de Rentas Reales de Cádiz,
1809. Una carta suya, relacionada con la importa-
ción de tabaco en Cádiz, se publica en Diario

Mercantil de Cádiz, 22 mayo 1811. Ministro di-
rector de la Comisaría General de Cruzada, 1815-
1823; intendente honorario de ejército, 1815; y
graduado, 1816-1823. (AHN, Estado, leg. 30 E,
doc. 185; Diario Mercantil de Cádiz, cit.)

Ruiz de Arechavaleta, Joaquín (Villoslada, Segovia,
? - ?). Alcalde mayor de León, 1817-1818; alcal-
de mayor de Alcira (Valencia), 1819-1820; juez de
primera instancia de Alcira (Valencia), 1821; alcal-
de mayor de Almudévar (Huesca), 1822; alcalde
mayor de La Seca (Valladolid), 1826-1831.

Ruiz de Azua, Francisco. Oficial archivero de la
Secretaría de Gracia y Justicia, 1815-1820. 

Ruiz de la Azuela, José. Oficial séptimo de la secre-
taría del Consejo de Estado, por lo perteneciente a
Gracia y Justicia, Propuestas y Gobernación, con
15 reales de sueldo. (El Redactor General, 21
agosto 1812)
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Ruiz de la Bastida, Pablo. Ministro supernume-
rario sin ejercicio, 1806, con ejercicio, 1807, de la
Contaduría Mayor de Cuentas; consejero de Ha-
cienda, 1806-1820. El 1 de octubre de 1808 jura
ante la Junta Central (Gazeta de Madrid, 18
octubre 1808). Salió de Madrid en 1809. (AHN,
Estado, leg. 49 B)

Ruiz Bravo, Mateo. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822. 

Ruiz del Burgo, Manuel Fernando. Gran cruz de
Carlos III, del Consejo Supremo de la Guerra. En
octubre de 1809 se encuentra en el Cuartel
General de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real),
e informa de las noticias que tiene sobre corres-
pondencia con el enemigo. El 2 de mayo de 1810
copreside la función patriótica dedicada a la
fecha por los emigrados de Madrid en Cádiz. Una
relación de los actos fue publicada a continua-
ción en la Imprenta Real (El Dos de Mayo.

Relación..., Cádiz, 1810). Ministro togado más
antiguo del Consejo de Guerra y Marina y actual-
mente del Tribunal Especial de Guerra y Marina,
1812, ausente. Autor de Bando... haciendo

saber e insertando la circular expedida por

la Regencia con fecha 16 de julio de 1812,

referente a que no corriera la moneda france-

sa, Sevilla, 1 septiembre 1812; y de otro Bando,
Sevilla, 4 septiembre 1812. Juez interino de
primera instancia de Almonte (Huelva), sep-
tiembre 1812, estuvo muy pocos días en el cargo,
pues ya el día 19 fue ascendido a jefe superior de
la ciudad y provincia de Sevilla. Calvo de Rozas
le acusó ante las Cortes y ante el país, y publicó
su nombre como criminal, infractor de las leyes,
de la Constitución, y de lo establecido por las
propias Cortes, en Verdades apoyadas en

documentos auténticos, mayo 1812; y Diario

Mercantil de Cádiz, 30 septiembre 1812. Le
defiende el Procurador General de la Nación

y del Rey, 16 octubre 1812. Vocal de la Junta de
Censura, de los cuerpos de Artillería e Inge-
nieros, Zapadores y Minadores de España e
Indias, jefe político en comisión de Sevilla, cargo
en el que cesa a finales de octubre de 1812. Un
colaborador de El Redactor General critica su
estilo altisonante, dice que se rumorea que fue
comisario de la Inquisición, y que haría mejor en
callar. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 338; Palau y
Dulcet 1948; Riaño de la Iglesia 2004; Diario

Mercantil de Cádiz, cit.; El Redactor General,
6 y 28 octubre 1812; Procurador General de la

Nación y del Rey, cit.; Peña Guerrero 2000)

Ruiz de Burgos, Manuel Fernando. Cf. Ruiz del
Burgo, Manuel Fernando.

Ruiz de Bustamante, Juan. Elector parroquial de
Cádiz, por el barrio de Santa Cruz, 1813. (El

Redactor General, 18 agosto 1813)

Ruiz y Caballero, Francisco. Uno de los firmantes
de la Representación del Ayuntamiento Cons-

titucional de la N. villa de Priego dirigida a

S. M. el Sr. D. Fernando VII, Granada, 1821,
contra la esclavitud a que les tienen sometidos
los Fernández de Córdoba, marqueses de Priego. 

Ruiz Caballero, José. Magistrado de la Chanci-
llería de Granada, 1819-1822, apresado el 3 de
febrero de 1821 como enemigo del sistema, ab-
suelto el 30 de agosto de 1821 por la Sala Segunda
del Tribunal Supremo. Magistrado de la Audiencia
de Valencia, 1823. (Gil Novales 1975b)

Ruiz de Cabañas, Juan Cruz (Espronceda, Nava-
rra, 8 mayo 1752 - ?). Obispo de Nicaragua, 12
septiembre 1794; obispo de Guadalajara, México,
18 diciembre 1795. El 28 de mayo de 1810 mani-
fiesta en un oficio su reconocimiento de la causa
nacional en la Guerra de la Independencia, según
el Diario Mercantil de Cádiz, 21 septiembre
1810. Gran cruz de Isabel la Católica, 1816.
(Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Re-

gular de España, 1816, 1820, 1825; Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.)

Ruiz Capillas, José. Procesado y suspenso de su
empleo en Salinas (Burgos), por malversación.
Se dice de él que es díscolo, intrigante y pleitis-
ta, y que lo que le gusta es mandar y disponer de
los fondos de Oña para perseguir a cuantos con-
sidera sus enemigos. (AHN, Estado, leg. 10 A)

Ruiz Carmona, José (Granada, 28 abril 1792 -
Madrid, 23 enero 1857). Cantante de teatro, y a
la vez, bajo en San Isidro de Madrid, puesto que
ocupaba cuando murió. (Soriano 1855)

Ruiz y Caro, Jorge. Se menciona una carta suya,
Gibraltar, 30 diciembre 1830. Luego se le sitúa
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en el Campo de San Roque, y se dice que escri-
bía a Teresa Panigo. (Colección Causas 1865, V,
p. 227, 256, 322)

Ruiz de Castilla, Antonio. Paje de Carlos III, ofi-
cial de Guardias Españolas. Introductor de
embajadores, 1792; brigadier, 1794; comendador
de la Peña-Usende en la Orden de Santiago.
Afrancesado, comandante del séptimo batallón
de la Milicia Cívica de Madrid. El 13 de mayo de
1810 solicita una encomienda. (Ceballos-Escalera
1997)

Ruiz Castroviejo, Francisco. Comandante acci-
dental del regimiento donde servía Cayetano
Olarra. (El Redactor General, 30 octubre 1812)

Ruiz de Celada, José. Cf. González Ruiz de Ce-
lada, José. 

Ruiz de Celada, Miguel. Profesor de Derecho
Natural en la Sociedad Económica de Amigos del
País de Madrid, autor de Elogio del rey N. S. leí-

do en la Junta Pública de Distribución de

Premios... 18 diciembre 1799, Madrid, 1800.
Hacia 1808 escribió Fundamentos de la ju-

risprudencia natural. Precedidos de un plan

de unas instituciones de filosofía moral, en

las cuales se reúnan la religión, la moral y la

política, que por haber tenido que marchar al
exilio no publicó hasta 1821-1822 en León. El exi-
lio se debió probablemente a su nombramiento de
magistrado de la Junta Criminal Extraordinaria
de Valladolid, 21 septiembre 1809. (Sánchez
Fernández 2001; Palau y Dulcet 1948; cat. 45
Hesperia, 1994)

Ruiz del Cerro, Manuel (?, h. 1799 - ?). Pariente,
probablemente hijo, del boticario Castor Ruiz del
Cerro. Impresor, cajista de la imprenta de la calle
de Juanelo, y después regente de la de Alejo
López García, es decir, la de El Zurriago, y tam-
bién la de la calle de los Abades, por lo menos en
1822. Casado con Manuela López, procesado el 2
de febrero de 1822 y reducido a prisión, defendi-
do de turno por Mauricio José de los Martínez,
condenado el 23 por el juez Ángel Fernández de
los Ríos a tres meses de prisión y 1.500 reales
de multa. Pero se halla enfermo del pecho, ya tuvo
anteriormente ataques de hemoptisis, y el libre-
ro José Esparza paga la fianza requerida. Estrenó

la comedia El divorcio por amor, cuyo empre-
sario fue Alejandro Oliván. En 1823, al acercarse
los realistas a Madrid, se fue a La Mancha con su
imprenta y se presentó al Locho, quien le admi-
tió entre los suyos, pero no pudo impedir su
detención. Llevado a Madrid, habría sido ahorca-
do, si no hubiera hecho promesa a Narciso de
Heredia de delatar masones y comuneros. El 12
de agosto de 1824 es interrogado sobre El Zu-

rriago, y sus declaraciones han sido esenciales
para reconstruir la vida de este periódico. Sirvió
en la Junta Reservada de Estado, que se reunía
bajo la presidencia de Mariano Rufino González,
superintendente general de Policía, en el con-
vento de la Trinidad. Se introduce en los
Numantinos, y denuncia a Espronceda, Ventura
de la Vega, Tejedor, Arroyal, Patricio de la Esco-
sura y N. Lerma, que fueron encarcelados el 28
de enero de 1828. Cuando Juan José Recacho
sucede a González al mando de la policía, Ruiz se
convierte en pieza clave de la nueva organización
policíaca, con su nombre o con el anagrama de
Manuel Cerezo. En julio y agosto de 1825 vigila la
conspiración ultraabsolutista o ya carlista, cuyos
planes descubre. Ruiz ejerce, pues, de agente
doble, y va a continuar así después de la caída de
Recacho. A finales del año forma parte de la nue-
va policía que el nuevo ministro, Duque del
Infantado, quiere crear y al mismo tiempo avisa
a Recacho de los propósitos del duque. En 1827
Calomarde acaba con Recacho y los suyos, y Ruiz
es enviado a las Baleares. A los pocos meses con-
sigue escapar y llegar a París. En agosto de 1828
se presenta ante el embajador español, Ofalia, es
decir Narciso de Heredia, su antiguo protector,
a quien ofrece ahora vigilar a los liberales emi-
grados. Compagina esta función con un modesto
puesto en la policía secreta de Polignac, el minis-
tro francés. Tiene también una fonda o casa de
comidas. Tras la Revolución de Julio, tiene que
abandonar su pequeño negocio y no le queda
más que la recomendación del embajador, para
que se le restituya su antiguo sueldo. Regresa
con la amnistía, y en agosto de 1836 figura como
subdelegado de Policía de Madrid. Poco después,
caído el Gobierno, tiene que huir, y se le ocupan
papeles comprometedores. El Eco del Comercio

revela algunos de estos papeles; Ruiz contesta en
El Español; y El Eco del Comercio insiste reve-
lando el pasado agitado del personaje. En fecha
tardía publica Ruiz el folleto Vicios de la teoría
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de los gobiernos republicanos y de los mixtos

desde la más remota antigüedad, Madrid,
1850. No se conoce el resto de su vida. (Gil No-
vales 1975b; Fuentes Aragonés 1983; El Eco del

Comercio, 11, 19 y 25 agosto 1836)

Ruiz Dávila, Juan. Diputado de parroquia en el
Ayuntamiento de Madrid. Asiste a una reunión
el día 11 de diciembre de 1808, ya bajo los france-
ses, en la que se solicitó la protección del em-
perador para Madrid. (Gazeta de Madrid, 16
diciembre 1808)

Ruiz Dios-Ayuda, Luis. Juez de primera instancia
de Santa Fe (Granada), 1822-1823. 

Ruiz de Eguilaz, Claudio. Negociante de San-
tander. En noviembre de 1824 va a Burdeos, pro-
cedente de Barcelona. (AN, F7, 12003)

Ruiz Escalante, Mariano. Secretario de la Socie-
dad Patriótica de Tobarra (Albacete), 1820. 

Ruiz de la Escalera, Juan Antonio. Regidor de
Cádiz, firma la Protestación del Gobierno de Cá-

diz a su vecindario, a la España, a la Europa,
Cádiz, 1 mayo 1821, publicada en Diario Gadi-

tano, 4 mayo 1821: «Aunque los austríacos hayan
ocupado Nápoles, en Cádiz no se perderá la li-
bertad; si hace falta será la tabla de salvación
para la patria».

Ruiz Flores, Diego (Umbrete, Sevilla, ? -
Alameda, Sevilla, 18 agosto 1811). Soldado dis-
perso o desertor que desde tierras valencianas se
encaminaba a su pueblo. Sorprendido por los
franceses, junto con su hermano, tras un juicio
sumarísimo, fueron los dos ejecutados. (Díaz
Torrejón 2001)

Ruiz Flores, Juan (Umbrete, Sevilla, ? - Alameda,
Sevilla, 18 agosto 1811). Soldado disperso o
desertor que desde tierras valencianas se enca-
minaba a su pueblo. Sorprendido por los france-
ses, junto con su hermano, tras un juicio
sumarísimo, fueron los dos ejecutados. (Díaz
Torrejón 2001)

Ruiz Fortuni, Félix. Alférez de navío, teniente
coronel graduado, segundo comandante de
Marina de Tarragona, 1819-1820.

Ruiz García, Antonio. Comandante del primer
batallón del regimiento de Málaga, 31 de Infan-
tería de línea, 1823. 

Ruiz González, Manuel. Secretario de la Junta de
Salamanca, que el 4 de enero de 1809 repite el
oficio de la de Zamora de la misma fecha sobre la
victoria del puente de Castrogonzalo, lo cual era
falso, pero la Junta de Salamanca obró de buena
fe. Oficio publicado en Gazeta Extraordinaria

del Gobierno, Sevilla, 11 enero 1809; suplemen-
to a la Gazeta de Valencia, 20 enero 1809, reco-
gido en España triunfante, y publicado por
Gras y de Esteva 1913.

Ruiz Gordon, Fernando. Capitán de fragata en el
departamento de Marina de Cartagena, 1789-
1821; comandante de Marina en Vera (Almería),
1819-1820. 

Ruiz y Goya, Ramón. Empleado en la contaduría
principal del ejército. Tertulia Patriótica de
Zaragoza, 8 octubre 1822. 

Ruiz de Guevara, Francisco. Abogado de los
Reales Consejos. En 1809 figura en una causa
que entabló el Tribunal de Seguridad Pública
contra varios sujetos de Vera, sospechosos de
infidencia, por lo que se mandó prenderlos.
(AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 183)

Ruiz de Guzmán, Antonio. Oficial de la Secreta-
ría de Guerra, escapado de Madrid en 1809, e
intendente de ejército, 1815-1819, jubilado en
1818. (AGMS; AHN, Estado, leg. 49 B)

Ruiz de Guzmán, Antonio (Cartagena, h. 1790 -
?). Sobrino del anterior, cadete, 1 julio 1805; sub-
teniente, 24 julio 1808; hecho prisionero en la
batalla de Tudela, 23 noviembre 1808, aunque
consiguió fugarse. Ascendió a teniente, 1 febrero
1809; ayudante mayor, 30 septiembre 1812; y
capitán, 3 abril 1813. Capitán del segundo regi-
miento de América, el 2 de junio de 1813 embar-
có para Montevideo, ciudad a la que llegó el 4 de
septiembre, y en la que estuvo sitiado hasta el 23
de junio de 1814, fecha en que Gaspar Vigiodet
capituló con los sitiadores, y Ruiz de Guzmán
quedó prisionero. Volvió a España por La Coruña,
fue capitán del regimiento de la Corona, y des-
pués del Depósito de Instrucción de Cádiz. El 2
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de septiembre de 1819 se mandó tenerle pre-
sente para el ascenso a sargento mayor. (AGMS)

Ruiz de la Herrán, Juan. Redactor o editor de La

Confederación Patriótica de Málaga, Málaga,
1820. Redactor de El Observador, Madrid, 1821.
Expulsado de Málaga en 1821 con Blas María de
San Millán. (Gil Novales 1975b)

Ruiz Huidobro, Joaquín. Capitán de fragata,
1803-1823.

Ruiz Huidobro, Manuel. Capitán de fragata,
1796; capitán de navío, 1811-1823. 

Ruiz Huidobro, Pascual. Autor de Defensa mili-

tar... del conde Morales de los Ríos... sobre el

combate naval... del cabo de San Vicente… 14

febrero 1797, Cádiz, ¿1799?; Proclamación lla-

mando al pueblo a las armas para rechazar a

los ingleses, Montevideo, 7 octubre 1806, 4 pági-
nas. Su carta a Santiago de Liniers, sin fecha, en
favor de Fernando VII, se publica en Gazeta de

Valencia, 3 febrero 1809. (Palau y Dulcet 1948;
Gazeta de Valencia, cit.)

Ruiz Huidobro, Ventura (Mataró, ? - Sevilla, 22
febrero 1835). Hijo del comisario de Guerra y
Marina Ventura Ruiz Huidobro y de Elvira Lecler,
siguió la carrera militar. Se casó en Sevilla el 7 de
febrero de 1797 con María de los Dolores Suárez
de Urbina Pineda. Enviudó, y volvió a casarse
con María de los Dolores de la Cueva y Larrosa,
hija natural del duque de Alburquerque, con la
que tuvo descendencia. En 1810 era teniente
coronel de Infantería retirado. Afrancesado con-
decorado con la Orden Real de España, 15 mar-
zo 1810 (Gazeta de Madrid del 17). Fue
enviado por José I a Sevilla con una diputación a
fin de convencer a los sevillanos de la bondad del
régimen napoleónico en España. Liberada la ciu-
dad, fue nombrado escribano mayor del cabildo
y Ayuntamiento de Sevilla. Juan José Torreros,
Sevilla, 16 septiembre 1812, le denuncia en el
Diario Mercantil de Cádiz. En 1814 sigue figu-
rando como teniente coronel retirado, y también
escribano. En su casa sevillana se ocultó José de
Ezpeleta en junio de 1823. (Diario Mercantil

de Cádiz, 25 septiembre 1812; AGMS, expte.
Ezpeleta; Diario Crítico General de Sevilla, 11
mayo 1814; Ceballos-Escalera 1997)

Ruiz Jácome, Francisco. Jefe de una partida
encargada de la defensa de Molina, 1810. El 11
de febrero de 1810 el cura Tapia intentó desar-
marla. (Arenas López 1913)

Ruiz L., Francisco. Vecino de Molina, vocal de su
junta de villa y señorío, 1809. (AHN, Estado, leg.
15)

Ruiz de Lastra, Juan. Teniente alcalde de
Ribamontán (Santander), 1808, denunciado por
Juan Manuel Lafón y Ramón Antonio Escudero
como enemigo del armamento y defensa de los
cántabros contra los franceses. (AHN, Estado,
leg. 30 E, doc. 127)

Ruiz Lihory, Ximen. Teniente coronel, que man-
da un oficio, Peñíscola, 29 septiembre 1810,
sobre su reconocimiento del cuartel general ene-
migo de Vinaroz, llevado a cabo con la ayuda de
dos faluchos de guerra, que en la madrugada del
28 salieron de Benicarló, y con la cooperación de
las guerrillas mandadas por los comandantes
Manuel Marqués, Norberto González, Julián
Safforas y José Guereau. A pesar de su nombre,
estas guerrillas parecen ser unidades regulares.
(Gazeta de Aragón, 10 octubre 1810)

Ruiz de Liori, Vicente, I barón de Alcahalí. Título
concedido en 1798. Supongo que su titular
seguía siendo el mismo en 1808, cuando es nom-
brado edecán del general en jefe del ejército de
Galicia. (Catálogo Títulos 1951; Gazeta de Va-

lencia, 2 agosto 1808)

Ruiz López, Hipólito (Belorado, Burgos, 1752 -
Madrid, 1816). De origen campesino muy modes-
to, a los 14 años fue enviado a Madrid, al cuida-
do de un tío suyo que era farmacéutico. Estudió
Farmacia, y asistió después a los cursos del
Jardín Botánico, en donde se convirtió en uno de
los alumnos preferidos de Casimiro Gómez
Ortega. A sugerencia de éste, Carlos III en 1777
ordenó la organización de una gran expedición
científica a la América meridional. Se nombró
una comisión, en la que Ruiz entró como primer
botánico, y José Pavón como segundo. La expe-
dición zarpó de Cádiz en noviembre de 1777 y
llegó a Lima en abril de 1778. Los expediciona-
rios recorrieron durante diez años Perú y Chile,
recogiendo una gran cantidad de material, sobre
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todo, pero no exclusivamente, botánico. Había
grandes dificultades para mandarlo a España,
incrementadas cuando se hundió el navío San

Pedro Alcántara, y cuando hubo un incendio en
una localidad llamada Macora; pero todo pudo
obviarse gracias a que Hipólito Ruiz llevó un
minucioso Diario de la expedición, desde que
salieron de Madrid hasta el regreso. Las coleccio-
nes llegaron a Cádiz a finales de 1788, y fueron
depositadas en el Jardín Botánico de Madrid y en
el Gabinete de Historia Natural. Ruiz terminó sus
estudios y obtuvo el título de farmacéutico en
1792. El mismo año publicó Quinología o tratado

del árbol de la quina o cascarilla, Madrid, obra
dedicada al conde de Floridablanca, prontamen-
te traducida al italiano (Roma, 1792), alemán
(Göttingen, 1794) e inglés (Londres, 1800), lo
que le produjo satisfacción, pero también una
gran polémica con Francisco Antonio Zea. En
1794 fue nombrado miembro de la Academia
Médica de Madrid, en cuyas Memorias publicó
muchos trabajos de tema botánico. Sus páginas
fueron también el marco principal de la disputa
que mantuvo con Antonio José Cavanilles. Éste
dio a la estampa algunas especies recolectadas
por Ruiz y José Pavón, por lo que éstos publica-
ron Florae Peruvianae, et Chilensis prodro-

mus, sive novorum generum plantarum

Peruvianarum et Chilensium descriptiones,

et icones, Madrid, Sancha, 1794, 2ª edición,
Roma, 1797. De nuevo Flora Peruviana, et

Chilensis, sive descriptiones, et icones planta-

rum Peruvianarum, et Chilensium, secun-

dum systema Linnaeanum digestae, cum

characteribus plurium generum evulgato-

rum reformatis, 3 vols., 1798-1802. El volumen
4 de esta obra lo publicó Enrique Álvarez López
en Anales del Instituto Botánico A. J. Cava-

nilles, 1954-1957, y el 5, incompleto, en Anales

del Instituto Botánico A. J. Cavanilles, 1958-
1959. Una edición facsímil, lujosísima, de la
Flora Peruviana et Chilensis apareció en
Madrid, Doce Calles-CSIC, 1995-1996, 3 vols. Los
dos autores colaboran también en el Systema

vegetabilium florae peruvianae et chilensis,

characteres prodromi genericos differentia-

les, specierum omnium differentias, duratio-

nem, loca natalia, tempus florendi, nomina

vernacula, vires et usus nonnullius illustra-

tionibus interspersis completans, tomo 1º, Ma-
drid, Gabriel Sancha, 1798; y en Suplemento a

la quinología, en el cual se aumentan las

especies de quina nuevamente descubiertas

en el Perú por don Juan Tafalla, y la quina

naranjada de Santa Fe con su estampa.

Añádese la respuesta a la memoria de las qui-

nas de Santa Fe que insertó don Francisco

Zea en los Anales de Historia Natural, y la

satisfacción a los reparos, o dudas del ciuda-

dano Jussieu sobre los géneros del pródromo

de la flora del Perú y Chile, Madrid, 1801, lar-
go título en el que se reflejan las novedades y los
problemas científicos de la época. Además de
estas obras en colaboración con Pavón, escribió
en solitario, aparte de la ya citada Quinología, la
Respuesta para desengaño del público a la

impugnación... de Cavanilles, Madrid, 1796;
Disertaciones sobre la raíz de la Ratania, de

la Calaguala, de la China y acerca de la yer-

ba llamada canchalagua, Madrid, 1796; en la
Real Academia Médica de Madrid, 2ª edición sólo
de la Ratania, Madrid, 1799, traducción francesa,
París, 1806; De vera fini natautis fructification

commentarius, Madrid, 1798; Memoria sobre la

legítima Calaguala y otras dos raíces que con

el mismo nombre nos vienen de la América

meridional, Madrid, 1805; Memoria sobre las

virtudes y uso de la planta llamada en el

Perú, bejuco de la estrella, Madrid, 1805;
Memoria de las virtudes y usos de la raíz de

la planta llamada yallhoy en el Perú, Madrid,
1805. Durante el Gobierno de José Bonaparte
permaneció en Madrid, pero sin colaborar con
los ocupantes. Póstumamente apareció Memoria

sobre las virtudes y usos de la raíz de purham-

puy o China peruana (Smilax Purhampui),

ilustrada y aumentada por don Antonio Ruiz, hijo
del autor, y acompañada por una biografía del
padre, escrita por el hijo, la primera que se hizo,
Madrid, 1821. Los Diarios tardaron más en apa-
recer. Los publicó el R. P. Andrés Jesús Barreiro,
agustino, con el título de Relación del viaje

hecho a los reinos del Perú y Chile por los

botánicos y dibujantes enviados para aquella

expedición, extractos de los diarios por el

orden que llevó en éstos su autor, Madrid,
1931, traducción inglesa, Chicago, 1940. Jaime
Jaramillo-Arango publicó una segunda edición
de este libro, partiendo de un manuscrito más
completo que se conserva en el Museo Británico,
Madrid, 1952, 2 vols. (Arias Divito 1968; López
Piñero 1983; Teixidó 2005; Palau y Dulcet 1948)

Ruiz López, Hipólito
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Ruiz Lorenzo, Francisco. Oficial de la Secretaría
de Estado, elegido diputado a las Cortes de
Cádiz por Córdoba, 22 mayo 1813. (El Redactor

General, 28 mayo 1813)

Ruiz de Luzuriaga, Ignacio María (Villaro,
Vizcaya, 1763 - Madrid, 1822). Hijo del ilustrado
y médico alavés José Santiago Ruiz de Luzuriaga,
quien se ocupó de su primera educación. En
1777 ingresó en el Seminario de Vergara, en don-
de cursó humanidades, matemáticas, física y quí-
mica, y además de griego y latín, había estudiado
inglés, francés e italiano. En Oñate cursó súmu-
las y lógica, 1781. Pasó después cuatro años en
París, donde publicó su primer trabajo científico
sobre la descomposición del aire atmosférico,
1784. Corresponal del Jardín Botánico de
Madrid. De 1785 a 1787 estuvo en Gran Bretaña,
trabajando en Edimburgo, en donde se doctoró
en Medicina, 1786, Glasgow y Londres, y siendo
nombrado miembro de las Academias de Me-
dicina e Historia Natural de Edimburgo. Pasó por
París, trabajó en la Facultad de Medicina de
Montpellier y después, tras pasar por Bilbao, se
fijó en Madrid, donde revalidó su título de médi-
co. Fue miembro correspondiente de la Société
Médicale d’Emulation, uno de los círculos de los
ideólogos. En 1808 era director del Memorial

Literario. Fue regidor de Madrid con los france-
ses. Secretario de la sección de Literatura y
correspondencias extranjeras del Colegio de
Medicina de Madrid, 1819-1821; secretario de la
Junta Superior Gubernativa de Medicina, 1820;
miembro de la Junta Directiva del Colegio
Nacional de Sordomudos, 1821-1822; académico
de la Nacional en la sección de Ciencias Físico-
Matemáticas, 1822. Como químico, pasó de la
teoría del flogisto a la de Lavoisier, y a partir de
1786 su contribución fue importante para los
progresos de la fisiología respiratoria. También
fue importante su obra médico-social, manifiesta
en su Disertación médica sobre el cólico de

Madrid, Madrid, 1796 (publicada en las Memo-

rias de la Academia Médica de Madrid y en
reimpresión aparte), fue el introductor de la
vacunación antivariólica en la capital, 1801; en
su Discurso... para alivio de los pobres presos,
Madrid, 1803; su Estadística político-médica,
1817-1819; y en otras obras, algunas manuscritas
y obras no localizadas. Su última labor fue parti-
cipar en el proyecto de Ley Orgánica de Sanidad

Pública, enviado a las Cortes en 1821. Miembro
de la Academia Nacional, 1822. Una colección de
documentos relativos a esta familia ofrece la Ca-
sa de Subhastes de Barcelona, abril 1999. (Ga-

zeta de Madrid, 20 junio 1808; López Piñero
1983; López Tabar 2001a; cat. Casa Subhastes
Barcelona, Subastas Velázquez, 12 y 13 abril
2000, cit.; Pérez Vidal 1999)

Ruiz de Luzuriaga, José. Autor de Abusos del

Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Se-

villa del año 1821, 1821. Uno de los editores de
Pararrayo sevillano contra tormentas políti-

cas y morales, Sevilla, 1822. Llegó a Lisboa en
diciembre de 1828. Se le atribuyen ideas revolu-
cionarias en España, es decir contrarrevolucio-
narias, contra los masones, pues dice que el rey
vive engañado por sus ministros. Carlista, publi-
ca Contra-Gaceta de la Gazeta de Madrid del 7

de abril de 1833, o refutación de los datos his-

tórico-legales en cuyo cumplimiento se man-

da reconocer y jurar a la primogénita del

señor don Fernando VII, como princesa here-

dera de la Corona, a falta de varón, Burdeos,
1833; pero en 1836 escribe a Mendizábal solici-
tando el indulto por haberse equivocado en su
opción política. Publicó después A brief instruc-

tion on the judicial complaint od Don...

against Her Royal Highness the Princess of

Beira, and of her defence, Portsea, 1835; Le

Comte de Villemur et don..., Paris, s. a. (pero,
1842); y Cuatro palabras de Don... en defensa

propia, contra D. S. G. de Negrete y el conde

A. R. de Villemur, campeones de D. J. Tama-

riz, París, 1842. (Gil Novales 1975b; Palau y
Dulcet 1948)

Ruiz Manzano, José (Mecina Bombarón, Granada,
? - ?). Alcalde mayor de Lérida, 1815-1820; juez
de primera instancia interino de Lérida, 1821;
juez de primera instancia en propiedad de
Córdoba, 1822. 

Ruiz y Marco, Juan Antonio. Tertulia Patriótica
de Zaragoza, 10 septiembre 1821. 

Ruiz Marín, Julián (Santiago de la Espada, Jaén,
? - ?). Abogado, corregidor honorario de Gibral-
tar, 1818-1820; alcalde mayor de Ubrique (Cádiz),
1817; magistrado honorario de la Chancillería de
Granada, 1819-1820; juez de primera instancia
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de Vélez-Málaga, 1821-1822; juez de primera de
Gaucín (Málaga), 1823; corregidor honorario
de Vélez-Málaga, 1826-1831.

Ruiz Martínez, José. Electo en las elecciones
parroquiales de la Isla de León, 15 y 16 agosto
1813. Consta su condición de no eclesiástico. (El

Redactor General, 19 agosto 1813)

Ruiz Martínez, Miguel. En su casa de Ayamonte,
admite suscripciones a la Gazeta de Ayamonte,
18 julio 1810.

Ruiz Martínez, Miguel. Abogado de los Reales
Consejos, secretario de la Academia de Juris-
prudencia de la Purísima Concepción, 1820. 

Ruiz y Martínez Navarro, Francisco de Paula

(Cartagena, 27 noviembre 1789 - Murcia, 10 oc-
tubre 1863). Hijo de Sebastián Ruiz y de María
Martínez Navarro, naturales de Cartagena. Subte-
niente del segundo regimiento de Infantería de
Voluntarios de Murcia, 24 junio 1808, que llegó a
Zaragoza con las divisiones enviadas por Valencia.
Herido en la batalla de Tudela, combatió en todo el
segundo sitio de Zaragoza, hasta que fue hecho
prisionero en virtud de la capitulación. Pudo fugar-
se en Tafalla, pero volvió a ser hecho prisionero, y
llevado a Francia, permaneciendo en el depósito
de Chalons-sur-Saone de 1810 a 1812. A comien-
zos de 1813 volvió a fugarse. Estos hechos le
valieron el ascenso a teniente y capitán, y el ser
declarado benemérito de la patria en grado
heroico y eminente. Al finalizar la Guerra de la
Independencia se hallaba en el ejército de observa-
ción de los Pirineos Orientales, en los regimientos
de Infantería Badajoz y Guadalajara, de guarnición
sucesivamente en Gerona, Tarragoza y Lérida. En
1820 se hallaba en el batallón ligero de Canarias,
integrado en Cádiz en el ejército expedicionario de
Ultramar, a las órdenes del conde de La Bisbal, con
el que se pronunció por la libertad. Pasó el Trienio
en Extremadura y Andalucía, se casó en Cádiz el
4 de octubre de 1822 con Carlota Recur y Zúñiga,
hija de comerciantes de origen francés, fue hecho
prisionero en la defensa del Trocadero, 1823, pero
pudo escapar de nuevo. Obtuvo entonces real dis-
pensa para pasar a Francia, no regresando a
España hasta la amnistía de 1832. En situación de
excedente hasta 1835, reingresó en el Ejército
como teniente coronel, siendo nombrado el 31 de

marzo de ese año jefe del batallón de Fusileros de
Aragón, con el que hizo toda la guerra carlista.
Ascendió a coronel, y el 28 de abril de 1840 a bri-
gadier, siendo declarado de nuevo benemérito de
la patria. Se le define como esparterista acérrimo.
Intervino en octubre de 1841 en la defensa del
regente, quien el 18 de octubre de 1841 le nombró
comandante general de la provincia de Huesca, y
un mes después, el 20 de noviembre, se le dio el
mando del regimiento de Infantería de Zamora, de
guarnición en Barcelona. Combatió la sublevación
de 1842, e incluso actuó de fiscal en la causa que
se abrió por la sublevación del fuerte de las
Atarazanas. Espartero le ascendió a mariscal de
campo el 18 de enero de 1843, al mismo tiempo
que le nombraba gobernador militar de Gerona.
Combatió la nueva insurrección contra Espartero,
en Gerona y Barcelona. Arrestado en el bergantín
Manzanares, se le obligó a transbordar a un vapor
francés, que le llevó a Marsella. Regresó el 6 de
julio de 1843 a fin de tomar los baños de Panticosa.
El Gobierno Provisional le mandó de cuartel a
Murcia. Instigó los movimientos de Alicante y
Cartagena de 1844 en nombre de la Junta Central,
y presidió la Junta de Armamento y Defensa de
Murcia, que buscó refugio en Cartagena. Las di-
sensiones entre las dos juntas, de Cartagena y de
Murcia, fueron muy graves. Ruiz Martínez el 18
de febrero de 1844 declaró a Cartagena en esta-
do de sitio. La derrota de los sublevados le obligó
a marchar al extranjero, no regresando hasta que
se le autorizó la vuelta por real orden de 9 de junio
de 1847. Destinado a Puerto Rico en 1848, no lle-
gó a embarcar, ya que por otra orden se le envió a
Andalucía, y el 5 de noviembre de 1853 a Murcia.
Con la revolución de 1854 se le nombró goberna-
dor militar de Cádiz, 4 julio 1855, fue ascendido a
teniente general y nombrado capitán general de
Galicia, 31 enero. El 19 de julio de 1856, al mando
de la Milicia Nacional, intentó levantarse contra
O’Donnell, que se había adueñado del poder.
Detenido por los oficiales del cuarto regimiento de
Artillería, fue recluido en el castillo de San Antón
de La Coruña. Sometido a proceso, perdió el man-
do que ostentaba, se le puso en libertad el 18 de
octubre, y pasó a Murcia con licencia por enferme-
dad. (La Sala Valdés 1908; Gómez Vizcaíno 1996;
Páez 1966)

Ruiz y Martínez Navarro, Joaquín (Cartagena,
1793 - Zaragoza, 1880). Hermano del anterior,

Ruiz Martínez, José
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aspirante a guardia marina, había navegado, pero
en agosto de 1808 era subteniente en el mismo
regimiento de su hermano. Como él se presentó
en Zaragoza, combatiendo en el segundo sitio.
En el último asalto francés recibió una herida de
bala, otra de bayoneta en el pecho, y un culatazo
en la boca. Moribundo, fue llevado al Hospital de
San Ildefonso, restableciéndose al cabo de unos
meses, ya en la Zaragoza ocupada. Para no ser
llevado a Francia se disfrazó de pacífico baturro,
y montado en un asno, pudo llegar a Cartagena,
donde acabó de reponer su salud. Llegó a coro-
nel al acabar la guerra carlista. Viudo, se retiró a
vivir a Zaragoza. (La Sala Valdés 1908)

Ruiz Mateos, Antonio. Capitán de fragata, 1791;
capitán de navío, 1809-1823. Se dijo que había
sido expulsado de Cartagena en la noche del 27
al 28 de abril de 1821 por servil, pero después se
desmiente. (Gil Novales 1975b)

Ruiz de Mateos, Francisco. Teniente de fragata
retirado, vocal de la Junta Militar de Lorca, 1809.
(AHN, Estado, leg. 15, doc. 7)

Ruiz Mateos, José. Sociedad Patriótica de Carta-
gena, 25 julio 1820. 

Ruiz Mateos, Pedro. Capitán de navío, 1809;
gobernador militar de Cartagena, absolutista,
1814. El 2 de julio de 1814 comunica al duque
del Infantado la introducción clandestina del
periódico La Abeja de Gibraltar. Brigadier de
Marina, 1815-1823. (Arco 1914)

Ruiz Mateos y de Lorenzo, Eusebio (Cartagena
de Indias, 4 junio 1777 - ?, 24 septiembre 1854).
Cadete, 1789; subteniente de Ingenieros proceden-
te de la Academia de Barcelona, 1793. Intervino en
la guerra contra la República Francesa, 1794-1795,
en la campaña de Portugal, 1801, y en la Guerra de
la Independencia, en la que llegó a coronel, 1811.
Comandante de Ingenieros en las Baleares, 1815;
jefe del octavo distrito, 1823, y de Cataluña, 1824.
En 1824-1825 reconoció e informó con otros dos
jefes sobre la plaza de Sagunto. Brigadier, jefe
de Estudios de la Academia, 1829; coronel de
Ingenieros, 1830. Brigadier de Ingenieros, subins-
pector de Aragón, 1831; mariscal de campo, 1834;
subinspector de Andalucía, 1838; comandante
general de Ingenieros de la clase de generales

natos, 1842-1843; subinspector de Cataluña, 1845;
mariscal de campo nato, 1851. (Carrasco y Sayz
1901)

Ruiz de Mendoza, Bernardo. Maestrescuela de la
colegial de Baza, servil, gran enemigo de Mariano
José Sicilia, en los años siguientes a 1823.
(Guillén Gómez 2005)

Ruiz y Mendoza, Jacinto (Ceuta, 16 agosto 1779
- Trujillo, Cáceres, 13 marzo 1809). Hijo de
Antonio Ruiz y de Josefa Mendoza, pertenecien-
tes los dos a familias importantes de Ceuta.
Cadete en el regimiento fijo de Ceuta, 17 agosto
1795, en el que su padre había sido alférez, y su
abuelo, Antonio Nicolás Ruiz, capitán. Segundo
subteniente del de Voluntarios del Estado, 21
enero 1801; primer teniente del mismo, 12 mayo
1807. A pesar de estar enfermo con calenturas,
defendió el parque de Monteleón en Madrid el 2
de mayo. Herido, le salvó de una muerte inme-
diata José Rives, catedrático de San Carlos de
Madrid, y pudo llegar a Extremadura, donde
fue destinado al cuarto batallón de Guardias
Valonas, con el grado a título personal de tenien-
te coronel; pero falleció poco después, tras otor-
gar testamento militar el 11 de marzo de 1809.
Las Cortes de 1812 honraron su memoria. En
1891 Mariano Benlliure labró su estatua, por ini-
ciativa del Centro del Ejército y la Armada.
Desde 1909 reposan sus cenizas en el Campo de
la Lealtad, en Madrid. (Toro, C. 1912; Almacén

Patriótico, nº 2, 1808; Berenguer 1891, donde se
publican los documentos; Páez 1966)

Ruiz de Mendoza, Juan Antonio. Tesorero de la
colegial de Baza, hermano de Bernardo, enemigo
como él de Mariano José Sicilia. (Guillén Gómez
2005)

Ruiz de Mendoza, Silverio. Contador de ejército,
anterior a 1808-1823. 

Ruiz de Molina, Joaquín, marqués de Embid.

Título obtenido en 1780. En 1807 casó a una hija
con el marqués de Azagra. Vocal de la Junta de
Molina, es uno de los que el 18 de junio de 1808
convoca a todos los pueblos del señorío para la
constitución de una junta suprema. A la muerte
de Vallarino, 28 septiembre 1808, pasó a ser pre-
sidente de la junta. Es uno de los firmantes de las
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instrucciones dadas a los representantes de la
Junta de Molina en la Central, 22 octubre 1808.
Tuvo una disputa con José Ignacio de la Muela,
que se consideraba agraviado; le escribe Molina,
19 diciembre 1808. La situación cada vez más
difícil de Molina de Aragón le hizo abandonar sus
funciones, lo mismo que otros miembros de la
junta, por lo que fue excluido de la misma el 27
de agosto de 1810. (Catálogo Títulos 1951; Are-
nas López 1913)

Ruiz de Molina, José Miguel, conde de Clavijo.
Sin duda, es el siguiente.

Ruiz de Molina y Cañaveral, José Francisco, con-

de de Clavijo, señor de Usera y de Somosaguas,

marqués de Araceli (? - ?, 6 febrero 1849).
Alférez mayor y regidor perpetuo de Caravaca
(Murcia), región en la que era uno de los fuertes
propietarios, maestrante de Granada, habitual-
mente residente en Madrid. A pesar «de los apu-
rados efectos de su emigración, e invasión en sus
bienes por los enemigos», dice, sufragó el 19 de
mayo de 1814 una suntuosa función, con Te

Deum, sermón y retrato del monarca, en la
parroquia de San Miguel de Murcia, para cele-
brar la exaltación de Fernando VII al trono.
Presidió la diputación de Caravaca que felicitó a
Fernando VII por la instauración del absolutis-
mo. El rey recibió a la diputación el 18 de sep-
tiembre de 1814. No obstante, participó como
liberal en la revolución de 1820, se trasladó a
Caravaca, en donde fue acusado de fomentar la
sociedad secreta de los comuneros. (Sánchez
Romero 2000; Catálogo Títulos 1951; Gazeta de

Murcia, 28 mayo 1814)

Ruiz de Morales, Juan de Dios (Granada, h. 1769
- Sevilla, 9 diciembre 1824). Bachiller en Fi-
losofía, comisionado por La Romana en 1810
para recorrer Andalucía, a fin de preparar a sus
habitantes para el levantamiento. Posterior-
mente se le envió a Sevilla, con el encargo de
observar las operaciones de Soult y Mortier.
Miembro del Congreso Hispalense, organización
patriota bajo los franceses, que le comisionó cin-
co veces para pasar a Cádiz con proyectos relati-
vos a la libertad de S. M. y al exterminio de los
enemigos. Uno de sus hechos fue llevar a Cádiz
los papeles de la Dirección General de Provisiones.
En agosto de 1811 la Regencia le mandó a Andalucía

y Extremadura, como continuación de su acción
patriótica, y en octubre de 1811 le mandó al con-
dado de Niebla para recoger dispersos y deserto-
res y requisar caballos, a título de comisionado.
Logró poner en pie, equipar y armar toda una
legión de Caballería. Fue premiado el 22 de octu-
bre de 1813 con el empleo efectivo de comisario
de Guerra de Marina, destinado en el departamen-
to de Cartagena. El 22 de junio de 1815 se le dio el
empleo de teniente de ejército, y el 15 de noviem-
bre de 1815 fue destinado al ejército de los cuatro
reinos de Andalucía, pero siguió siendo comisario
de Guerra. (AGMS; García Valladolid 1820)

Ruiz de Morales, Manuel. Magistrado de la Chan-
cillería de Valladolid, 1815-1820.

Ruiz Morquecho y Cárcel, Vicente (Sevilla, ? - ?).
Abogado, alcalde mayor de Cabra (Córdoba),
1815-1820; juez de primera instancia interino de
Cabra (Córdoba), 1821; magistrado de la Audiencia
de Cataluña, 1826-1834.

Ruiz de Padrón, Antonio José (San Sebastián de
la Gomera, Canarias, 9 noviembre 1757 - Portela
de Valdeorras, Orense, 8 septiembre 1823). Hi-
jo de Gaspar Ruiz y de Jerónima de Armas, estu-
dió en el convento franciscano de San Miguel de
las Victorias, y vistió su hábito. En julio de 1784
embarcó para La Habana donde tenía un tío tam-
bién franciscano. Una tempestad le llevó a
Pennsylvania, y en Filadelfia tomó parte en las
tertulias y controversias de Washington y Fran-
klin. Allí expuso en privado, y repitió en público,
sus ideas sobre la necesidad de abolir la
Inquisición. Estuvo en Nueva York, Maryland y
Baltimore, y pasó a La Habana, donde defendió
ideas de abolición de la esclavitud. Regresó a
Madrid, al convento de San Francisco el Grande.
Manuel Francisco de Jáuregui testifica en 1813
que hacia 1800 en su casa de Madrid le vio com-
poner la Carta pastoral del obispo de Cuenca
Antonio Palafox y Croy, Madrid, 1801; y el Plan,
también publicado, de conferencias eclesiásticas
para aquella diócesis, por encargo del prelado,
que era amigo suyo. Pidió permiso en 1806 para
viajar por Francia e Italia, que le fue denegado.
Siempre según Jáuregui, Godoy le persiguió, ya
que quería hacerle confesar que había dado a Fer-
nando VII la obra de Duguet: Institución de un

príncipe, pero le protegió el inquisidor general. En

Ruiz de Molina, José Miguel
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1808 obtuvo del Papa la secularización, y pudo
realizar su viaje. Vuelto a España en 1810, de-
sempeñó el curato de Quintanilla de la Somoza
(León) y ganó por oposición la silla abacial de
Villamartín de Valdeorras (Orense). Fue nom-
brado director del Hospital Militar de Correjanes
y vocal de la Junta de Armamento y Defensa de
Orense. Elegido el 1-2 de julio de 1811 diputado
a Cortes por las cuatro islas menores de Canarias
—Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y Hierro—,
no pudo tomar asiento hasta el 13 de diciembre
de 1811. Allí intervino en contra del Voto de

Santiago —no personalmente, ya que por sus
dolencias había tenido que ausentarse de Cádiz,
pero se leyó su discurso— y sobre todo presentó
su Dictamen sobre el tribunal de la Inquisición,
Cádiz, 1813; al que siguió un Apéndice, Cádiz,
1813. El Dictamen se hizo prontamente famoso:
en Santiago Sinforiano López lo reprodujo a sus
expensas. El Procurador General de la Nación

y del Rey, del 26 de enero de 1813, puso en duda
que el El Dictamen hubiese sido escrito por él,
pero Manuel Francisco Jáuregui testifica que es
su estilo, etc. (Se anuncia en El Duende de

Barcelona, 23 mayo 1820.) Ruiz de Padrón
publicó también Monumento de gratitud al

pueblo de Cádiz, con motivo de disolverse las

Cortes generales y extraordinarias, Cádiz,
1813 (reimpreso en 1912 por el cronista de
Cádiz, Santiago Casanova); y un Dictamen...

proponiendo para regenta del reino a... Dª

Carlota Joaquina de Borbón, Madrid, 1814,
dictamen que indica que en materias políticas no
andaba tan acertado como en las religiosas. La
reacción de 1814 le originó un proceso, que se
inició en julio de 1814 y se sustanció el 2 de
noviembre de 1815, con condena a reclusión per-
petua en un convento. Hallándose enfermo, fray
Manuel de San Juan Bautista fue a confesarle,
exigiendo que la confesión se hiciese ante tres
sacerdotes: duró dos largos días, 30 y 31 diciem-
bre 1819, y al final Ruiz de Padrón se avino a fir-
mar, el 1 de enero de 1820, una retractación
solemne. Poco valor podemos dar a semejante
retractación, que sirve sólo para comprobar el
sufrimiento moral a que estuvo sometido nuestro
biografiado. Elegido de nuevo diputado en 1820,
esta vez por Galicia y Canarias, optó por la prime-
ra. Intervino poco, por su condición de enfermo,
y tan sólo dio a conocer un Dictamen sobre los

diezmos, Madrid, 1821. Nombrado maestrescuela

de Málaga, apenas pudo disfrutar su nuevo car-
go, pues habiendo ido a Galicia para recuperar la
salud, allí encontró la muerte. (Villalba 1897;
Guimerá Peraza 1974; Calvo Marcos 1883; Palau
y Dulcet 1948; Millares Torres 1982; Jáuregui en
El Redactor General, 9 febrero 1813; Gil
Novales 1986b; Riaño de la Iglesia 2004)

Ruiz de Pazuengos, Juan Ramón (Laguardia,
Álava, ? - ?). Negociante dedicado al comercio de
vinos. Corregidor de Logroño, 1809, recibió la
Orden Real de España, 5 diciembre 1809
(Gazeta de Madrid del 13). Subintendente de
Logroño, 7 enero 1810, y Soria, 1810. Emigrado
en Burdeos en 1814-1820, posee una casa de
campo en las proximidades de la ciudad, en la
que pasa Moratín algunas temporadas hacia 1824
y 1825. Llega a París en agosto de 1826 y de nue-
vo el 28 de enero de 1827. También se mencio-
nan algunos viajes suyos a Bruselas, por motivos
comerciales. (AN, F7, 11982; Ceballos-Escalera
1997; Núñez de Arenas 1963; Andioc 1973,
p. 595 y 654; López Tabar 2001a; Mercader 1983)

Ruiz Peñalosa, Joaquín. Representante del esta-
do noble en la Junta Suprema de Molina de
Aragón, 23 junio 1808, interventor el día 27, pre-
sidente de la Comisión de Guerra el 31 de agos-
to. Es uno de los firmantes de las instrucciones
dadas a los representantes de la Junta de Molina
en la Central, 22 octubre 1808. (Arenas López
1913)

Ruiz Pérez, Agustín (Gascas, Cuenca, h. 1799 - ?,
9 agosto 1822). Soldado de la Guardia Real, muer-
to en garrote por el asesinato de Mamerto
Landaburu. Se le cortó la mano derecha, a pre-
sencia del pueblo. (El Universal Observador

Español, 10 agosto 1822; Morales Sánchez 1870)

Ruiz Pérez, José María. Afrancesado, administra-
dor subalterno de Bienes Nacionales en Martos
(Jaén), firma la orden de confiscación de bienes
de José Serrano y Soto, Jaén, 25 junio 1812
(Diario Mercantil de Cádiz, 31 julio 1813).
Síndico del Ayuntamiento de Granada, organiza-
dor en la ciudad de la Milicia Nacional Legal,
durante el Trienio. Colaborador de la Gazeta de

Bayona, 1828-1829, y de la Estafeta de San

Sebastián, 1830-1831. Autor de Memoria del

cólera morbo asiático, su método curativo,
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Granada, 1834; Los blancos y los negros o

guerras civiles de güelfos y gibelinos; con

noticias de la vida de Dante y sus poesías,
Valencia, 1838; Guía del descubridor de mine-

rales de cobre, plomo, plata y oro, su ensayo

y metalurgia, Madrid, 1840; Los templarios.

Compendio histórico de su establecimiento

y extinción, Granada, 1840; Tratado teórico y

práctico de la fermentación espirituosa o

alcohólica fundado en experiencias hechas

con diferentes tratos y sustancias sacarinas,

aplicable al arte de fabricar vinos y aguar-

dientes, Granada, 1845. (López Tabar 2001a;
Luque 1858; Palau y Dulcet 1948)

Ruiz de Porras, Joaquín (Madrid, 1760 - Valladolid,
1828). Subteniente de Artillería, 1778; graduado
de teniente en el sitio y rendición de Menorca,
1781; toma parte en la campaña de Orán, 1791, y
en la guerra del Rosellón, 1793-1795. Alterna los
servicios de guerra con los industriales. Coronel,
una información dice que fue arrestado en Sevilla
por no jurar a José I (Gazeta de Valencia, 22
mayo 1810). Brigadier, director del Colegio y fun-
dición de Artillería en Palma de Mallorca, 17 abril
1811 - 3 abril 1812 y 5 abril 1813 - 3 abril 1816. En
carta de 29 de julio de 1811, que publica El

Conciso, del 6 de septiembre, dice que el impreso
Reflexiones sobre los premios que conviene

señalar al ejército, 1810, publicado a nombre de
Gabriel Ayesa, es suyo: lo escribió en Sevilla, 1809,
cuando la Junta Central convidaba a escribir sobre
reformas. Después prestó el borrador a varios
sujetos de luces, entre ellos a Ayesa, a petición del
mismo, quien no se lo devolvió, y lo publicó como
propio. Dirige el retorno del Colegio a Segovia,
octubre-noviembre 1814. Mariscal de campo, 1816-
1837; gran cruz de San Hermenegildo, 1816; uno de
los subinspectores del cuerpo de Artillería, 1819-
1821. Lacy lo desterró a Mallorca, pero con la revo-
lución de 1820, aunque el pueblo de Barcelona
aclamó por gobernador al coronel Escalera, salió
Ruiz con el puesto, que conservó hasta 1822. El
14 de febrero de 1822 dio orden de disparar sobre
el pueblo, orden que no fue obedecida. Con la
vuelta del absolutismo en 1823 fue procesado,
aprisionado, e impurificado. (Vigón 1947; El

Conciso, cit.; Gil Novales 1975b; Ocerín 1956)

Ruiz de Porras, José. Brigadier de Infantería,
1814 (pero 1809, según las Guías de Forasteros

en Madrid de 1818, 1819 y 1823); comandante
militar de Bilbao, agosto-octubre 1822. Figura
todavía como tal en la Guía de 1823. (Guiard
1905)

Ruiz de Porras, Pedro. Mariscal de campo de
Artillería, 1816-1841; gran cruz de San Hermene-
gildo, 1817. Gobernador de Santa Marta, 1817-
1819. 

Ruiz Prado, Pedro. Magistrado de la Audiencia
de Valencia, 1817-1820, uno de los dos magistra-
dos exceptuados de destitución por el pueblo el
20 de noviembre de 1820. Se hallaba enfermo por
aquellas fechas. Diputado a Cortes por Galicia,
1820-1822. (Exposición Magistrados 1820)

Ruiz Ramírez, Alfonso. Magistrado de la Audien-
cia de Manila, 1817. 

Ruiz del Río, Ildefonso (Soria, ? - ?). Comer-
ciante al por mayor de Cádiz, 1803, con domici-
lio en 1809 en calle de Murguía, nº 109, fue uno
de los diecisiete vecinos de Cádiz que prestaron
declaración el 17 de marzo de 1809 ante los co-
misionados Miguel Alfonso Villagómez y Tomás
Moyano, sobre la conducta del marqués de Villel
tras el movimiento popular de Cádiz del 22 de
febrero de 1809. Un anónimo el propio año le
señaló como sospechoso. Miembro de la Comi-
sión de Comerciantes de Cádiz que hicieron posi-
ble el empréstito de un millón de pesos fuertes,
pedido con calidad de reintegro el 10 de abril
de 1809, cuya Lista publica el Consulado, junio
1809. Miembro de la junta superior de la ciudad,
5 febrero 1810 (firma con Pedro de Zulueta un
Aviso sobre el abasto del pan), de nuevo 26 junio
1811; miembro de la comisión nombrada para
allegar fondos a fin de enviar reclutas a América,
14 septiembre 1811. Uno de los ciudadanos que
el 17 de agosto de 1810 participó en la elección
del diputado a Cortes por Cádiz. Participa en
actos patrióticos, como la organización en sep-
tiembre de 1810, junto a Tomás Istúriz y al
duque del Infantado, de un donativo en favor de
la tropa del Empecinado. En 1819, hallándose
gravemente enfermo, regaló a la Sociedad Eco-
nómica de Cádiz 49 madres del insecto de la
cochinilla. Ya había fallecido en 1830. (Almanak

Mercantil, 1803; AHN, Estado, leg. 6 A y leg. 31 C,
doc. 63; Riaño de la Iglesia 2004; Diario Mercantil

Ruiz de Porras, Joaquín
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de Cádiz, 7 febrero y 21 agosto 1810; El Conciso,
14 septiembre 1810; El Redactor General, 28 junio
y 15 septiembre 1811; Acta 1830b)

Ruiz del Río, Manuel. Propietario y coronel,
diputado por Soria a las Cortes de 1822-1823.
(Diputados 1822)

Ruiz de Robles, Lorenzo. Fiscal del Juzgado
General de Artillería e Ingenieros, fugado de Ma-
drid, llegó a Cádiz, 1812. Oidor honorario de la
Chancillería de Granada, fiscal del regimiento de
Zapadores, 1819-1823, fiscal también del depar-
tamento de Artillería de Canarias, 1821. (Diario

Mercantil de Cádiz, 10 marzo 1812)

Ruiz y Román, José. Cura del Sagrario de la cate-
dral de Cádiz. Como revisor de imprentas autori-
zó en 1809 la venta del escrito antibritánico
Feliz regeneración de España ocasionada

por la ignorancia y mala fe de Napoleón I con

reflexiones políticas. Por el filósofo andaluz

en su retiro. Como estaba enfermo, lo aprobó
sin verlo. Vocal de la Junta de Cádiz, 6 febrero
1810 y 5 junio 1810 (sección de Política). Firmó
la respuesta, Cádiz, 6 febrero 1810, a la intima-
ción de cesar la resistencia, enviada el mismo día
desde el Puerto de Santa María (publicada en el
segundo suplemento a la Gazeta del Comercio

de Cádiz, 7 febrero 1810). Uno de los firmantes
del Reglamento de hospitales de Cádiz, 31
mayo 1810. Firma con Domingo Antonio Muñoz,
Cádiz, 12 febrero 1810, una circular sobre la crea-
ción de Tribunales de Vigilancia en los diecisiete
barrios de Cádiz. Elector de parroquia, en la de
Santiago de Cádiz, 24 julio 1810, obtuvo 32
votos. Colegial honorario del Colegio de Aboga-
dos de Cádiz. En 1812 vivía en la calle del Empe-
drador, nº 186. Por sus infracciones contra la
Constitución le ataca Andrés José de Segovia, en
una Representación, Cádiz, 31 octubre 1812,
quien insiste en su despotismo. (AHN, Estado,
leg. 31 C, doc. 116; Riaño de la Iglesia 2004;
Diario Mercantil de Cádiz, 8 febrero, 9 junio y
27 julio 1810; Abogados 1812)

Ruiz y Román, Pedro. Elector de Cádiz, diciembre
1812. (El Redactor General, 27 diciembre 1812)

Ruiz y Royo, Francisco. Médico de número de la
Real Familia, examinador de la Junta Superior

de Medicina, miembro nato de la Junta de Go-
bierno del Colegio de Medicina, tesorero interino
del mismo, 1819-1821. 

Ruiz y Ruiz, Juan de Dios. Alcalde mayor de
Alhama de Murcia, 1817-1820. 

Ruiz Sainz, Juan María. Vicecónsul de España
en Perpiñán, 1820-1822, calificado como de muy
exaltado, pero también de agente de Espoz y
Mina. Deja Francia el 5 de mayo de 1823. (AN,
F7, 11981)

Ruiz Sánchez, Vicente. Uno de los ciudadanos de
la Isla de León que el 24 de marzo de 1813 felici-
taron a las Cortes por la abolición de la Inqui-
sición, al no haberlo hecho el Ayuntamiento. (El

Redactor General, 8 abril 1813)

Ruiz de Santa Cruz, Donato. Teniente del regi-
miento de Alicante, autor de un comunicado,
Puzol, 22 mayo 1814, sobre la evacuación de
Sagunto por los franceses, efectuada el día ante-
rior. (Gazeta de Murcia, 28 mayo 1814)

Ruiz Santallana, Juan. Hijo de un oficial conta-
dor de las minas del Collado de la Plata, que en
1809 llevaba 30 años sirviendo a la Corona y que
por sus buenas cualidades la Junta de Aragón le
nombró oficial de su secretaría. Sobrino de Juan
Pérez de Santallana, contador de la dependencia
de Consolidación de Vales, de reputación inta-
chable. A pesar de estos antecedentes, Ruiz
Santallana admitió que había robado en casa del
marqués de Uztáriz, casa que frecuentaba con la
recomendación de su padre. El marqués le
denunció además como contrabandista, pero
teniendo en cuenta que cualquier pena afrento-
sa que se le impusiera dañaría a sus beneméritos
parientes, el marqués era partidario de que se le
confinara en Puerto Rico o en Filipinas, con pre-
caución de que no pudiera volver a Europa sin
real permiso. En julio de 1809 aparecía como reo
prófugo de Málaga. En la misma fecha se deter-
minó que continuase la causa, porque de otra
forma se daría mal ejemplo. (AHN, Estado, leg.
30 D, doc. 61)

Ruiz Torremilano, José. Alcalde mayor de Pas-
trana (Guadalajara), 1815-1820, y su juez de pri-
mera instancia, 1821.
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Ruiz de Vallejo y Torre, Dominica (Ovilla, valle
de Mena, Burgos, 13 julio 1788 - ?). Hija de Juan
Ruiz Vallejo y de María de la Torre, fue la segun-
da mujer de Ignacio Alonso de Cuevillas, con el
que se casó el 4 de mayo de 1810, y al que acom-
pañó en adelante en todos los combates, hecha
una amazona guerrillera matafranceses, se dice
que mató a tres personalmente en Santo Domin-
go de la Calzada. Aparte de darle hijos al briga-
dier, en 1823 se quedó con el terreno de Santa
Engracia, que era propiedad de Ovilla, a cuenta
de los impuestos de 1813 impagados por el pue-
blo y condonados por Alonso. Parece que hubo
una venta forzada contra la que reclamó el pue-
blo, pero Dominica se negó a toda transacción e
incluso a pagar canon alguno por su nueva pro-
piedad. Interesante caso de coincidencia entre
el viejo feudalismo y el nuevo individualismo
económico. (Sojo 1975; Diario Mercantil de

Cádiz, 28 octubre 1809)

Ruiz de la Vega y Méndez, Domingo María

(Sevilla, 1789 - ?, h. 1871). Abogado en Granada,
autor de Versión parafrástica del salmo 64 «Te

decet hymnus, Deus, in Sion», aplicado a la

Sagrada Eucaristía. Idea con que la M. N. y

M. L. de Granada adornó la plaza y estación

en la festividad del Santísimo Sacramento,

en este año de 1820, Granada, 1820. Como se
dijo que era director de El Papagayo, Granada,
1821-1822, publicó Manifestación que hace al

público, Granada, 1821, negándolo. Alcalde segun-
do constitucional de Granada, 1821. Liberal exal-
tado, envió un oficio a la Audiencia, con motivo
del sonado proceso de sus magistrados, por el
que se le impuso una corrección. El Duende fis-

cal de Granada le defiende, mientras le ataca el
folleto Refutación de varios errores, Granada,
1821. Interviene en la preparación de la exposi-
ción de Granada en noviembre de 1821, con
motivo de las representaciones de Cádiz, Sevilla
y otras ciudades. Poeta, secretario primero de la
Sociedad Patriótica de Granada, 22 julio 1822.
Comunero antirrevolucionario firmante del Ma-

nifiesto de 28 de febrero de 1823. Luego emigró
a Inglaterra, en donde fue profesor de español y
en donde ayudó al gobierno inglés en la clasifica-
ción de los emigrados españoles, con vistas al
socorro. En España se le condenó a garrote,
1826, en ausencia; para ello se le aplicó una de
las excepciones del decreto de amnistía de 1824.

La estancia en Inglaterra le templó los ardores
liberales, de manera que al regresar a España,
pudo ser ministro de Gracia y Justicia, 6 sep-
tiembre - 21 noviembre 1838. Un crítico decía de
él que tenía mejor fama como humanista que
como letrado. Autor de El Pelayo, poema épico,
Madrid, 1839-1840. Diputado por Granada en la
segunda legislatura de 1843; senador electo por
Álava, juró el 1 de junio de 1841; senador vitali-
cio en 1845. Soltero, en edad avanzada vivía de
su pensión de jubilado. Al final de su vida perdió
la razón, con una locura suave y mansa. La
Revolución de 1868 le privó de sus medios de
subsistencia, y para ayudarle un amigo publicó
sus Recuerdos de la juventud, Madrid, 1871,
versos escritos en España y en Inglaterra, pero el
socorro llegó cuando el poeta moría. (Gil Novales
1975b; Diputados 1822; Torres Pardo 1821;
Palau y Dulcet 1948; Ocios de Españoles

Emigrados, VI, nº 30, septiembre 1826, p. 247;
Moratilla 1880; Llorens 1968; Emplasto 1838;
Advertencias 1821; Páez 1966)

Ruiz de Villar, Vicente (Sanlúcar de Barrameda,
? - ?). Caballero de Calatrava, 1799, comisario de
Guerra de segunda clase, caballero de la Orden
Real de España, 28 noviembre 1811 (Gazeta de

Madrid del 1 de diciembre). (Ceballos-Escalera
1997)

Rull, Juan. Administrador de las rifas de la Casa
de Caridad de Barcelona, 1808-1810, durante
el período francés (es el pagador de los pre-
mios), y lo sigue siendo en 1815. Sociedad Patrió-
tica de Barcelona, 16 junio 1820. Tertulia Patriótica
de Barcelona, 17 noviembre 1822. Regidor de Bar-
celona, 12 octubre 1823. Uno de los fundadores
de «Bonaplata, Vilaregut, Rull y Cía.», 1831. (Dia-

rio de Barcelona, 1808-1810)

Rull y Cambero, Ángel. Oficial de la secretaría de
la Mayordomía Mayor, 1819-1820. 

Rullán, Ramón. Llama así Carbonero y Sol a
Manuel Rullán Martorell.

Rullán Martorell, Manuel (Palma, 5 octubre 1751
- Palma, 9 octubre 1836). Hijo de Miguel Rullán
y de Antonia Martorell, se hizo capuchino, pero
se secularizó en 1790. Durante la Guerra de la
Independencia se hizo muy amigo de Isidoro de

Ruiz de Vallejo y Torre, Dominica
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Antillón. Publicó Oración fúnebre que en las

solemnes exequias celebradas al Excmo. Sr.

marqués de la Romana..., Palma, 1811; Ora-

ción fúnebre que en las solemnes exequias

celebradas por el cuerpo nacional de Artille-

ría..., Palma, 1813; Acción de gracias que en la

solemnísima fiesta... por varios amigos y

apasionados del señor diputado en Cortes

D. Isidoro de Antillón, con motivo de haber

preservado el Altísimo la vida de este acérri-

mo defensor de los derechos del pueblo espa-

ñol..., Palma, 1813 (mandado recoger por
decreto de la Inquisición de 22 de julio de 1815).
Perseguido en 1814, siguió después con Noticia

de las exequias... a... Dª Isabel María de

Braganza, Palma, 1819; Noticia de las exe-

quias... al mártir de la patria el Excmo. Sr.

D. Luis Lacy..., Palma, 1820; Oración fúnebre

que en las solemnes exequias... por el batallón

de Milicias Nacionales Voluntarias... en

sufragio de las almas de sus compañeros que

murieron en la última epidemia, Palma, 1822.
(Bover 1868; Carbonero 1873)

Rumerosa, Ángel de. Secretario de la Superin-
tendencia General de Casas de Misericordia,
1819-1820.

Rumí, Juan (Granada, ? - Málaga, 5 junio 1832).
Abogado, patriota en el Trienio, emigrado en
Inglaterra. Según la Colección de Causas a fina-
les de 1825 decidió hacerse espía de los liberales,
al servicio de S. M. (pero cf. más abajo). En 1826
andaba gestionando la candidatura al trono de
España de don Pedro del Brasil, y pertenecía a
las diferentes juntas de españoles en Londres.
Catedrático del Sacro Monte le llama el folleto
Historia de una idea. España y Portugal,
Madrid, 1869, que establece su relación iberista
con Díaz Morales. Figura en 1827 en Gibraltar,
dirigiendo una memoria al emperador don
Pedro, conjunta con Andrés Borrego, Álvaro
Flórez Estrada y Francisco Díaz Morales, en la
que le ofrecían el trono constitucional de la pe-
nínsula ibérica; memoria a la que se refiere Si-
nibaldo de Mas en La Iberia, Barcelona, 1856.
Parece que se movía entre Londres, Gibraltar y
la costa norteafricana. En enero de 1829 recibe
una libra y doce chelines mensuales del Comité
de Ayuda. El 27 de octubre de 1830 fue detenido
en aguas del Estrecho por dos guardacostas

españoles, cuando iba al parecer en un buque
turco, con traje de la misma nación. No fue eje-
cutado de momento, sino que estuvo preso en el
Puerto de Santa María y en Granada, desde don-
de se dice que conspiraba. Condenado a muerte
desde abril de 1831, para salvarse se ofreció a
delatar las tramas en las que había participado
desde 1825. En mayo de 1832 González Moreno
le volvió a condenar a muerte, al descubrirse su
relación con la Junta de Gibraltar, pudo fugarse
pero fue apresado y ejecutado en Málaga. Con su
muerte Rumí se incorporó al martirologio liberal.
Al publicarse en 1863 la causa contra Antonio
Miyar, apareció Rumí como agente doble, y así lo
recogí yo (Gil Novales 1986a). Posteriormente
Irene Castells lo ha defendido con muy buenas
razones que habrá que tener en cuenta: su trai-
ción no se remontaría más allá de 1830, es decir,
de su prisión, y aun entonces siguió lealmente
colaborando con la revolución, lo que le costó la
vida. 1825 sería pues la fecha de las tramas reve-
ladas, no la de la traición. Creo que Irene Castells
está en lo cierto, aunque la versión de que era
agente doble desde antiguo procede del mismo
Rumí: así trataba de salvar su vida. (Luque 1858;
SUL, Wellington Papers; Colección Causas
1865, V, p. 284, 347-360; Gil Novales 1986a;
Castells 1982; Mas 1856)

Ruperto, Ibo. Administrador del Alfolí de Bar-
celona, al parecer francés de nacimiento, que
juró en 1809 a José I. (Bofarull 1886, I, p. 337)

Rus, Antonio. Elector de la provincia de Grana-
da, 1813, con fama de reaccionario. (El Redactor

General, 27 marzo 1813)

Rus, Antonio (? - San Feliu de Llobregat, Bar-
celona, 29 agosto 1813). Vecino de San Boy, Barce-
lona, sorprendido con Pablo Rus llevando unos
capotes ensangrentados, que correspondían a
soldados franceses asesinados, por lo que fueron
los dos inmediatamente juzgados y ejecutados.
(Diario de Barcelona, 1 septiembre 1813)

Rus, Pablo. Cf. el anterior. 

Rus García, Francisco. Veterinario militar, her-
mano de Alonso Rus García, fue autor de los
tomos II y III de la Guía Veterinaria Original,
Madrid, 1788 (y de nuevo 1799) y 1791, con nuevas
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ediciones en 1819, y de Aforismos de la medi-

cina y cirugía veterinaria, que es el tomo IV,
1792, 1813, y 1819. Aunque hoy se critica el
método usado por los hermanos, Sanz Egaña
considera que aportan ideas originales y fecun-
das. (Palau y Dulcet 1948; cat. 194 A. Mateos,
enero 1997; Sanz Egaña 1941)

Rus Ortega de Azarraullia, José Domingo (? -
Guadalajara, México, 1835). Abogado, fiscal de
Hacienda, diputado por Maracaibo a las Cortes
de Cádiz, elegido el 18 de febrero de 1811, juró
el 5 de marzo de 1812. Según las normas que
tenía, defendió la continuidad de Maracaibo, con-
vertida en Capitanía General, dentro de la monar-
quía española, con una muy amplia autonomía.
El 18 de abril de 1812 expuso la situación de
Maracaibo y su lago, desde los puntos de vista
geográfico y económico. Pide el reparto de tie-
rras, baldías o realengas, gratuitamente, como ya
se hizo en 1796. Evocó en varias ocasiones la
belleza de Maracaibo, y su historia, desde 1571,
que el autor quisiera más autónoma, menos liga-
da a Caracas. Esto afecta también al puerto de
Maracaibo, que debe transformarse en puerto
mayor, sin depender de Caracas. En 1812 y 1813
pide un tribunal de comercio, independiente de
Cartagena de Indias. Diputado también por
Venezuela a las Cortes ordinarias de 1813-1814.
Escribe al rey, 19 junio 1814, reiterando sus peti-
ciones. Quiere el progreso para su ciudad, con
fábrica de tabaco, astillero con las maderas de la
región, teatro, lotería para sufragar una casa de
misericordia y arreglar la iglesia; y asimismo dis-
tinciones honoríficas. Quiere también una dipu-
tación propia, no dependiente de Caracas, y con
Audiencia (lo que las Cortes no admitirán). Esta
oposición archirrepetida a la capital de Vene-
zuela le va a servir de argumento, incluso des-
pués de 1814, para exigir la unión de Maracaibo
con España. Y como vía alternativa sugiere que la
Capitanía General se traslade de Caracas a Mara-
caibo. Incluso piensa que las tropas españolas
podrán salvar a Maracaibo de las intromisiones
de Caracas. Una matización: la provincia debe
conservar su intendencia, pero el intendente
debe ser criollo. El 27 de abril de 1812 estudia,
desde un punto de vista histórico y en la realidad
de sus días, el problema de los indios bravos,
para Maracaibo los guajiros, que dificultaban el
comercio. Normalmente hay una idealización del

indio entre los diputados americanos de Cádiz,
pero los indios bravos son la excepción. Rus cree
necesaria la acción militar contra ellos, y propo-
ne también, como parte de la solución, la unión
de Maracaibo con Río Hacha. Critica a los misio-
neros capuchinos de su provincia, por su rela-
ción con los indios, que perjudican el normal
desarrollo de la civilización española. Es el pro-
blema de las misiones, pero también expresa la
voluntad de los cultivadores criollos de extender
sus tierras, en detrimento de los indios. Rus está
también en contra de la integración política de
las castas. Fue autor de un artículo en El

Redactor General, 28 junio 1813, contra la
Respuesta de José Vicente de Anca, a la que cali-
fica de indigesta y falsa, y dice que ha querido
calumniarle. El 15 de agosto de 1813 da un paso
más en su argumentación: los indios no sirven
para la agricultura, porque necesitan demasiada
tierra. Como si estuviésemos en el siglo XVI pro-
pone la introducción de negros bozales, es decir
esclavos traídos de África, no de las Antillas, por-
que los de esta procedencia pueden venir inficio-
nados con las ideas de rebelión y liberación. El
progreso del comercio y de la agricultura tiene
que venir acompañado de la mejora de los cami-
nos y de las vías fluviales, hacia Maracaibo. Es
notable este diputado: vota con los liberales,
pero defiende la esclavitud en América. Su sis-
tema es la unión con España, y dentro de ella
una amplísima autonomía de todas las provin-
cias americanas. Aplaude las victorias militares
de los realistas en Venezuela, pero lamenta el
desarrollo de una guerra civil entre americanos.
La rebelión debe ser castigada, pero al mismo
tiempo condena la acción devastadora de Mon-
teverde. Publicó Maracaibo representado en

todos sus ramos, por su hijo diputado en Cor-
tes, Madrid, 1814. El libro demuestra que Rus
había estado en contacto con sus electores, de
los que recibía cuantiosa información. Perma-
neció en las Cortes hasta el 10 de mayo de 1814.
Rus había estado siempre a favor de la libertad
de comercio: la vuelta del rey al absolutismo
puede perturbar el proceso, por lo que le envía
una larga exposición el 10 de agosto de 1814, en
la que le pide la continuación de esa libertad
con todos los países neutrales o aliados, que no
sólo favorecerá el comercio, sino también a las
arcas reales. Para curarse en salud, pide la
extensión de esta libertad sólo por diez años.

Rus Ortega de Azarraullia, José Domingo
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Fue denunciado por sus ideas en 1814, pero no
fue molestado: incluso se le premió con una pla-
za de oidor en Guadalajara (México), en donde
ya se hallaba en 1816. Fue uno de los firmantes
del Acta de Independencia de México, 1821, y
presidente del Tribunal Supremo, con sede en
Toluca. Dos opúsculos suyos, Agere pro patria

y el ya citado Maracaibo han sido publicados de
nuevo por Agustín Millares Carlo en José D. Rus:
Maracaibo a principios del siglo XIX, Ma-
racaibo, Universidad del Zulia, 1969. (Calvo
Marcos 1883; Rieu-Millan 1991; El Redactor

General, cit.; Lista Diputados 1813; Lista In-
terina Informantes 1820; Palau y Dulcet 1948;
Cardozo 2001)

Rusconi, Carlos. Inspector de hospitales milita-
res en 1811. (El Robespierre Español, nº 3,
1811)

Rusconi, Carlos. Cónsul de España en Roma,
1815; intendente de ejército, 1817-1819; cónsul
en Venecia, 1819-1820. 

Russell, Patricio. Secretario de la Junta de Sa-
nidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1822, uno
de los que firman la Representación documen-

tada, Madrid, 1822, reclamando para su ciudad
la capitalidad de las islas. 

Rute, Antonio. Teniente coronel del regimiento
de Numancia, 9 de Caballería ligera, 1823. 

Rute, Diego. Acusado por Pablo López, junto con
Moreno del Nio, de haber entregado 137.000
pesos fuertes, que conducían los faluchos de
Rentas San Antonio y San Teodoro, al general
Sebastiani. Salió a su defensa N. A. (probable-
mente Jacinto Nicolás Alonso). (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 2 octubre 1813)

Rute, Luis de. Capitán del regimiento de la
Corona, luego en el de San Marcial. Critica en un
artículo comunicado que en una ciudad tan libe-
ral y culta como Cádiz los hospitales estén aban-
donados. El 17 de mayo de 1821 no se pudo dar
caldo a un oficial por falta de carbón, y eso que
el hospital abona tres libras diarias para el car-
bón de siete oficiales enfermos, pero la mitad de
este carbón es tierra. Culpables de esta situación
son las autoridades, que no se han preocupado

de inspeccionar las entregas, ni de nada (Diario

Gaditano, 21 mayo 1821). Con fecha 23 de
mayo le contesta M. de E., inspector del Hospital
de Marina de Cádiz, negando sus asertos (Diario

Gaditano, 28 mayo 1821). Otro artículo comuni-
cado, Diario Gaditano, 27 junio 1821, trata de
los oficiales de 1819, ascendidos con tal de que
fuesen a ultramar. Ahora se les quita esa cláusu-
la. Otro, Cádiz, 4 abril 1822, Diario Gaditano, 5
abril 1822, sobre una rogativa en Alcalá de los
Gazules, 27 marzo, en la que alguien dijo que no
llueve porque algunos españoles opinan que
Jesús no es hijo de María, y que María «es... ten-
te lengua». Otro, Diario Gaditano, 13 abril 1822,
contra El Universal Observador Español, de
30 de marzo de 1822, por sus ataques al Perrito,
a El Zurriago y a El Espectador, nº 356, por lo
que dice de La Tercerola. Todos estos artículos
están firmados L. de R. Identificados como suyos
en Diario Gaditano, 20 mayo 1822. Por uno de
ellos se le formó causa. Colaborador en el nº 4 del
periódico El Gorro, Cádiz, 1822, por el que se le
formaría causa; y responsable del número corres-
pondiente al día 23 de abril de 1822 del mismo
periódico. En un «Aviso al público», Diario

Gaditano, 16 mayo 1822, suplica a los once jue-
ces de hecho que deben juzgar su causa que no
se pongan malos, y al sustituto del 12, que ya
está en cama, que avise con tiempo, si piensa
ponerse enfermo. Firma un comunicado, 28
mayo 1822, por el que felicita a los jueces de hecho
que acordaron encausar a la Diputación Provincial,
por su «fementido» manifiesto (Diario Gadita-

no, 29 mayo 1822). En otro artículo comunicado
dice que el día 29 de mayo de 1822, después de
varios aplazamientos, se iba a diligenciar su expe-
diente, pero no pudo ser porque Ramón Migues
estaba ausente en Sanlúcar. Se le avisó, y se seña-
ló nueva fecha para el 1 de junio. Migues fue a
Cádiz, y se volvió a marchar. Rute le echa en cara
tan «insolente descaro» (Diario Gaditano, 2
junio 1822). Preso el 8 de junio de 1822, víctima
de los jueces de hecho. El Diario Gaditano, 10
junio 1822, le saluda con un artículo «Al ciudada-
no D. Luis de Rute», que empieza «Hombre vir-
tuoso...». Virtud es precisamente aquello de que
carecen sus enemigos. Le defendió el teniente
coronel Francisco Reguera. Fue absuelto el 13,
por once votos contra uno, en medio de la aclama-
ción entusiasta del pueblo gaditano, que le llevó
en brazos al Café de Celis (Diario Gaditano, 13
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junio 1822). Sociedad Patriótica de Cádiz, 6 junio
- julio 1822 y 3 enero 1823. Fusilado después del
fracaso de Pablo Iglesias. (Gil Novales 1975b;
Diario Gaditano, cit.)

Rute y Peñuela, José de. Presbítero autor de
Oración panegírica, que en la primera fiesta

que el Real y nobilísimo Colegio de Abogados

de Málaga celebró el día 18 de diciembre de

1787, s. l., s. a.; Oración fúnebre que, en las

honras que celebró la congregación de

Sacerdotes Seculares del Oratorio de San

Felipe Neri de Málaga... por la buena memo-

ria del padre don Juan José Soriano y

Guzmán, Málaga, 1794; Sermón que con oca-

sión de las enfermedades contagiosas que por

agosto y septiembre de este año de 1800 han

afligido a Cádiz, Sevilla y otros pueblos de

Andalucía..., Málaga, 1800; Sermón de san Fe-

lipe Neri, Málaga, 1801; Sermón de san Juan

Nepomuceno, Málaga, 1802; Sermón que en la

fiesta... para dar gracias a Dios por haber

librado a esta ciudad del contagio padecido

en el año próximo pasado..., Málaga, 1805;
Sermón que en las fiestas que celebraron el día

25 de febrero de este año de 1805 en la iglesia de

San Felipe Neri de Málaga, Málaga, 1805 (cat. 137
Els Gnoms, 2005); Sermón que en las solemnes

exequias... en sufragio y memoria de los sacer-

dotes y hermanos de su congregación del orato-

rio que murieron en la epidemia del año

inmediato pasado, Málaga, 1805; Sermón de la

Inmaculada, Málaga, 1815; Máximas y costum-

bres del mundo opuestas a la verdad, reproba-

das en particular por el Evangelio, Málaga, 1816.
(Palau y Dulcet 1948, Llordén 1973)

Rutiman, José. Comandante de batallón del regi-
miento Real Extranjero, bajo José I, caballero de
la Orden Real de España, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27). (Ceballos-Escalera
1997)

Ruy Gómez. Cf. Rui Gómez.



S. V. G. Cf. Vicente García, Santiago. 

Saamano, Agustín. Intendente de ejército, 1815-
1823; ministro honorario del Consejo de Hacienda;
director general de Rentas jubilado, 1817-1820. 

Saavedra, Felipe. Coronel segundo comandante
del batallón de Infantería ligera de Voluntarios
de Barcelona, 1817-1821.

Saavedra, Fernando. Brigadier de Infantería,
1802; mariscal de campo, 1808-1823.

Saavedra, Francisco. Brigadier, 1802-1817. 

Saavedra, Francisco. Consejero de Indias, juró la
Constitución de Bayona el 23 de julio de 1808.
Intendente de provincia, 1820; intendente de
Murcia, 1821-1822. Autor de Exposición que el

intendente honorario de provincia... hizo al

ministro de Hacienda para la formación de

una Dirección General de Rentas de Ultra-

mar, Madrid, 1821. Nombrado jefe político inte-
rino de Murcia el 19 de noviembre de 1821 al ser
depuesto Joaquín García Domenech. Varios ciu-
dadanos presentan al Ayuntamiento de Cartage-
na una representación contra él, por el atentado
hecho al Diario Popular de Murcia, ocasión en

que Saavedra manifestó su preferencia por los
periódicos afrancesados de corte conservador o
simplemente reaccionario como El Imparcial,
El Censor y El Universal Observador Español.
Intendente de Chinchilla, 1823. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 21 junio 1813; Gil Novales
1975b; Palau y Dulcet 1948; AGMS)

Saavedra, Francisco de Paula. Capitán de navío,
1814-1823; teniente coronel; coronel del sexto
regimiento de Infantería de Marina en El Ferrol,
1815-1820; ayudante mayor general en Cartage-
na, 1822-1823; vocal de la Junta del departamen-
to de Cartagena, 1822. 

Saavedra, Jacobo. Teniente agregado al regimien-
to de Asturias, a las órdenes de Riego en enero-
marzo de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Saavedra, José. Capitán de fragata, 1811-1820.

Saavedra, Juan. Comandante del regimiento de
Alcántara, de caballería de línea, 1817. 

Saavedra, Juan María. Hermano de Juan Martín
de Saavedra, duque de Rivas, tío del poeta, tam-
bién duque de Rivas, Ángel de Saavedra Remírez
de Baquedano. Desde su más tierna edad disfruta
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la gracia de banderola en Guardias de Corps. El
9 de noviembre de 1808 solicita entrar en el re-
gimiento de Fernando VII, que se está formando
en Toledo; se le concede y entra de cadete el 13 de
noviembre de 1808. Subteniente del regimiento
de  Infantería de Málaga, es herido en la batalla de
Ocaña, 19 noviembre 1809, y hecho prisionero en
Arquillos, 21 enero 1810. La familia le supone
enfermo en Guadalupe, acaso en poder de los ene-
migos, cuando en realidad había sido llevado a
Francia, de donde se fugó el 2 de febrero de
1814. El 24 de marzo de 1815 se le concede
pasar a la brigada de Flanqueadores de Guardias
de Corps, que había solicitado el 11. La licencia
ilimitada le llega en 1826, cuando, tras la muerte
de su hermano, dice depender en todo de su her-
mana política María Dominga Remírez de Baque-
dano; se le concede primero para Valladolid, y
debido a sus peticiones sucesivas, el 30 de junio
de 1826 para Guadalajara, el 25 de diciembre de
1826 para Chiloeches, y el 24 de marzo de 1828
para Iriepal. (AGMS)

Saavedra, Manuel Antonio. Corregidor de Vivero
(Lugo), 1817-1819; juez de primera instancia de
Monforte de Lemos (Lugo), 1822; juez de prime-
ra instancia de El Ferrol, 1823. 

Saavedra, Miguel, barón de Albalat de Segart (? -
Valencia, 27 mayo 1808). Título valenciano,
reconocido en 1798. Teniente coronel de Mili-
cias, que el 13 de agosto de 1801 ordenó dispa-
rar sobre la multitud que le cerraba el paso. Con
ello firmó su sentencia de muerte. Su casa fue
una de las asaltadas pocos días después. El 24 de
mayo de 1808 huyó de Valencia. Se dijo que
había ido a visitar a una dama, y también que
se había pasado a los franceses. Al enterarse de
que había sido nombrado vocal de la junta decidió
regresar. El 27 llegó con una partida de soldados
hasta el palacio del conde de Cervelló. Inmedia-
tamente se formó una muchedumbre, que pedía
a gritos su cabeza. Con ánimo de salvarle, el P.
Rico discurrió llevarle a la ciudadela, pero no
pudo ser: la multitud le cosió a puñaladas, y lue-
go le cortó la cabeza, la cual, puesta en lo alto de
una pica, fue paseada en trofeo por toda la ciu-
dad. (Catálogo Títulos 1951; Ardit 1977)

Saavedra, Ramón. Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820. 

Saavedra y Jofré, Antonio, conde de Alcudia (Va-
lencia, 1 febrero 1777 - Génova, 13 julio 1842).
Marino de profesión, autor de Españoles vale-

rosos, 1823, una hoja; embajador absolutista en
Rusia, 1823, y en Inglaterra, 1827-1828. Autor
del Despacho reservado dirigido al ministro

de la Guerra sobre los movimientos de la

Armada inglesa ante las costas de Canarias,

Baleares y Cuba. Y acerca de las relaciones

del gobierno inglés con los «círculos revolu-

cionarios» de emigrados en Londres en vistas

de una posible intervención en España y Cu-

ba, Londres, 29 mayo 1827, manuscrito. Ministro
de Estado, 1832, destituido por María Cristina
durante la enfermedad de Fernando VII. Emigró
a Italia. Don Carlos le nombró en 1834 embaja-
dor en Viena, siéndole confiscados sus bienes en
España. Buscó siempre el reconocimiento diplo-
mático de su rey, y se opuso al Convenio de Ver-
gara. (Palau y Dulcet 1948; Burgo 1978; cat. 51
Hesperia, 1999; González López 1986)

Saavedra y Medina, Juan María (Écija, 31 mayo
1793 - ?). Cadete, 6 abril 1809; teniente, 5 agos-
to 1821. Guardia de Corps de los acuartelados en
1821 en el ex convento de San Jerónimo, des-
pués de la extinción de su cuerpo pasa al regi-
miento de Caballería del Príncipe. En agosto de
1821 se le conceden seis meses de licencia para
tomar las aguas de Bagneres de Luchon, en
Francia. (AGMS)

Saavedra Ramírez de Baquedano, Ángel, duque

de Rivas (Córdoba, 10 marzo 1791 - Madrid, 22
junio 1865). Hijo de Juan Martín de Saavedra y
Ramírez, Pérez y Saavedra, marqués de Rivas, de
Andia y de la Rivera, y de María Dominga Ramí-
rez de Baquedano, personajes los dos de la más
alta nobleza. A los 6 meses de edad ya tiene la
cruz de caballero de la Orden de Malta, a los 6
años capitán del regimiento del Infante, a los 8
caballero de Santiago y de San Juan. La familia
se traslada a Madrid en 1800, muere el padre,
hereda los títulos el hermano mayor, y Ángel
entra en el Seminario de Nobles, 3 febrero 1802,
en donde estuvo hasta el 20 de agosto de 1806.
El 19 de diciembre entra en la compañía flamen-
ca de Guardias de Corps. En 1808 presencia en
Aranjuez el célebre Motín, y es uno de los veinte
guardias que escoltan al marqués de Astorga en
el acto solemne de la entrega de la espada de

Saavedra, Manuel Antonio
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Francisco I a Murat. Destinado a Guadalajara el
2 de mayo de 1808, Ángel y su hermano se esca-
pan a Zaragoza por no servir al invasor, y se
incorporan en Salamanca al ejército de Gregorio
de la Cuesta. Son patriotas, pero no muy ardien-
tes. Herido por el enemigo, y huido, en 1810 se
refugia en Gibraltar y después en Cádiz. Cultiva
la poesía y el dibujo, escribe la oda Cádiz libre

del sitio, Cádiz, 1812, y da cumplimiento tam-
bién a misiones delicadas. El 12 de octubre de
1813 recibe el grado de teniente coronel, con
destino en Sevilla. Empieza a ser conocido.
Publica Poesías, Cádiz, 1814; escribe Ataúlfo,

1814, comedia que prohíbe la censura absolutista
y que no nos ha sido conservada; Aliatar, estre-
nada el 8 de julio de 1816 con gran éxito; Doña

Blanca de Castilla, 28 noviembre 1817; El

duque de Aquitania y Malek Adhel, que no se
representarán, pero serán impresas en 1821.
Desde 1819 vive en Córdoba, donde al parecer
tiene amores. Sociedad Patriótica de Córdoba.
En 1821 publica en Madrid la segunda edición de
sus Poesías, y a mediados de mayo sale para
París, donde entra en relación con los medios
artísticos y literarios y se hace amigo de lord
Holland, Destutt de Tracy y Horace Vernet.
Diputado a Cortes por Córdoba, 1822-1823. En
1823 sigue a las Cortes a Sevilla y Cádiz, siendo
uno de los diputados que votan la destitución
temporal del rey. Después emigra, primero a
Gibraltar, en donde conoce a María de la Encar-
nación Cueto, hermana de Leopoldo Augusto de
Cueto, marqués de Valmar, con la que se casará
en 1825. Y de allí a Londres, siete meses de
pobreza y literatura: Cristóbal Colón; El sueño

del proscrito; los primeros cantos de Florinda.

En diciembre de 1824 abandona Inglaterra para
casarse en Gibraltar. En julio de 1825 parten los
esposos para Liorna en Italia, pero no se les per-
mite desembarcar, y deciden cambiar Italia por
Malta. Viven en La Valette, donde encuentran
amigos, entre ellos el honorable sir John Hoo-
kham Frere, que influirá en los destinos de su
poesía. En España Ángel es condenado a garro-
te, 1826, en ausencia; para ello se le aplicó una
de las excepciones del decreto de amnistía de
1824. Escribe los últimos cantos de Florinda; la
tragedia Arias Gonzalo, 1827; El faro de Malta;
A los Excmos. Sres. marqueses de Santa Cruz;
la comedia Tanto vales cuanto tienes, 1828; y
los cinco primeros cantos de El moro expósito.

En 1830 marcha a Francia, primero Marsella y en
seguida Orleans, en donde pone una escuela de
pintura, pero pronto se traslada a París, donde
residirá hasta 1833, salvo una estancia en Tours
motivada por la epidemia de cólera de la capital.
Se niega a asistir a la reunión de españoles emi-
grados, convocada en París el 25 de mayo de
1831, por poderosas razones, según dice. Estuvo
incluido en la primera categoría de ayudados del
Gobierno de Luis Felipe, 150 francos mensuales
a los que no tenían familia consigo, y 200 a los
que la tenían. En París trabaja en El moro expó-

sito, publicada en París, 1834, cuando ya la
amnistía le permite volver a España. López Soler
le había publicado en 1833 tres poemas en El

Vapor (reproducidos en 1998 por Antoni Fe-
rrer). Miembro del Estamento de Próceres; gran
cruz de Carlos III, 15 febrero 1836; ministro del
Interior, 15 mayo 1836; la revolución de agosto
de este año le destituye lo mismo que a los
demás ministros, teniendo incluso que ocultarse
y huir a Portugal, Gibraltar y... Cádiz, en donde
presta juramento a la Constitución de 1837. No
queda nada del exaltado, si alguna vez lo fue. Es
un moderado y, siempre, gran señor algo volte-
riano. 1835 es el año de Don Álvaro o la fuerza

del sino y de la fundación del nuevo Ateneo
Literario de Madrid, del que es elegido presiden-
te el 26 de noviembre. Senador por Cádiz, 1837.
Vive entre Madrid y Sevilla, cada vez más reac-
cionario, pero se consuela en la literatura: La

buenaventura; Una antigualla de Sevilla; El

fratricidio, 1838; El solemne desengaño; Bai-

lén, 1839; y sus obras de teatro Solaces de un

prisionero, 1840; La morisca de Alahuar,
1841; año, también, en el que aparecen en París
y Madrid sus Romances históricos. Siguen El

crisol de la lealtad; El desengaño en un sue-

ño; El parador de Bailén, 1842. Senador por
Córdoba y vicepresidente del Senado, 1843, par-
ticipa en la contrarrevolución de este año. Envia-
do extraordinario y ministro plenipotenciario
cerca del rey de las Dos Sicilias, 1 enero 1844;
gran cruz de San Juan de Jerusalén, 2 enero
1844, reside en Nápoles hasta el 10 de julio de
1850. Pinta y escribe obras de menor calidad que
las anteriores: sólo hay que citar su narración
histórica Sublevación de Nápoles, capitanea-

da por Masanielo, 1848. El 24 de abril de 1853
ingresa en la Academia de la Historia. Su discur-
so se titula Consideraciones sobre los temas
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publicados por la Academia. Presidente del
Consejo de Ministros, 18 julio 1854, nombrado in
extremis por los llantos de la reina que teme por
su Corona. Sólo dura un día. Presidente de la
Academia de San Fernando, 24 agosto 1854, y
con la reacción de Narváez, embajador en París,
20 junio 1857 - 2 julio 1858. Gran cruz de la
Legión de Honor; presidente de la Academia
Española, 1862; presidente del Consejo de Esta-
do, noviembre 1863 - noviembre 1864; recibe el
Toison de Oro, 1864. Enfermo desde 1859, en
sus últimos años busca en Andalucía alivio a sus
pesares. Ni que decir tiene que fue uno de los
grandes poetas del Romanticismo español, tanto
como en política respondió a su clase y no a su
supuesta juventud rebelde. (Boussagol 1926;
Riaño de la Iglesia 2004; Palau y Dulcet 1948; Gil
Novales 1975b; Ocios de Españoles Emigrados,
VI, nº 30, septiembre 1826, p. 248; Fernández
Duro 1898; El Dardo, nº 3, 1831; Reig Salvá
1972; Ferrer, A-L. 1987; Válgoma 1965; Páez
1966)

Saavedra y Sangronis, Francisco Arias de (Sevi-
lla, 4 octubre 1746 - Sevilla, 25 noviembre 1819).
Hijo de José de Saavedra y Medina y de Hilaria
Sangronis y Licht, personas acomodadas. Estu-
dió en el Colegio de Santo Tomás, de Sevilla, y
Teología en la Universidad de Granada. Cadete
en el regimiento del Rey, pasó después al de
Saboya. Tomó parte en la expedición de Argel,
1775. Fue secretario de la Embajada de Portugal
y comisionado en América. Intendente de Cara-
cas, marzo 1783 (pero se incorporó en agosto) -
julio 1787. Hecho prisionero por los ingleses, fue
llevado a Jamaica, volviendo después a España.
El 21 de octubre de 1788 solicita licencia para
casarse con la camarista de la reina Rafaela de
Jaureguiondo. Estuvo confinado en Andalucía
entre 1791 y el 23 de marzo de 1808, fecha en
que le fue levantado el castigo, lo mismo que al
conde de Floridablanca y a otros. Ministro de
Hacienda en 1797-1798, y de Estado, en sustitu-
ción de Godoy. A poco de ser nombrado ministro
cayó enfermo, lo mismo que Jovellanos: se dijo
que había sido un intento de envenenamiento,
del que se culpó a Godoy. Parece que no hubo tal
cosa. Presidente de la Junta de Sevilla, 26 mayo
- 25 septiembre 1808, fue uno de los enviados
por la Junta a Badajoz para insurreccionar esta
ciudad (según la Gazeta de Valencia, 14 junio

1808). Primer firmante del Manifiesto o declara-

ción de los principales hechos que han motiva-

do la creación de esta Junta Suprema de Sevilla

que en nombre del señor D. Fernando VII

gobierna los reinos de Sevilla, Córdoba, Grana-

da, Jaén, provincias de Extremadura, Castilla

la Nueva y demás que vayan sacudiendo el

yugo del emperador de los franceses, Sevilla, 17
junio 1808, Cádiz, 1808, y Diario Mercantil de

Cádiz, nos 202-204 (coleccionado en Demos-

tración de la lealtad española, I). En su carta
al coronel Francisco Cañaveral y Ponce, Aran-
juez, 29 noviembre 1808, que le fue intercepta-
da, le decía: «Hágase Vmd. cargo de la situación
de un hombre que necesita tapar la boca y las
carnes a 350.000 hombres sin dinero, sin crédito,
con la mitad de la península invadida por los
enemigos, y la otra mitad casi exhausta de re-
sultas de sus generosos esfuerzos» (Gazeta

de Madrid, 23 diciembre 1808). Dirige una car-
ta a su mujer en Sevilla, Aranjuez, 1 diciembre
1808, a la que llama hija, y le dice que está a pun-
to de escapar, porque los franceses van a llegar.
«La junta se marchó esta mañana, y yo me he
quedado hasta ahora casi solo dando disposicio-
nes, pagando gentes, y trabajando en salvar algu-
nas de las preciosidades que aquí hay». Vamos
hacia Badajoz, y al final acabaremos en Cádiz.
Expresiones a las niñas. Saavedra. A la Excma.
Sra. Dª Rafaela Jaureguiondo (o Yurreguiondo)
en Sevilla (Gazeta de Madrid, 22 diciembre
1808). Un suplemento a la Gazeta del Gobierno,
Sevilla, 12 mayo 1809 (reimpreso en Cádiz y en
Gazeta de Valencia, 26 mayo 1809), publica su
correspondencia fechada en Sevilla, 21 abril
1809, junto con Jovellanos y Francisco Javier
Venegas, con el general Sebastiani, en la que los
españoles rechazan el reconocimiento de José I.
Autor de una carta a Castaños, Sevilla, 11 sep-
tiembre 1808, sobre alistamiento, entrega al ejér-
cito de fusiles y municiones, noticia de que La
Romana ya está en libertad. Felicita a la Junta
Central por su instalación, Sevilla, 30 septiembre
1808 (Gazeta de Madrid, 28 octubre 1808).
Ministro de Hacienda, 15 octubre 1808. Por
decreto de 28 de agosto de 1809 los vales reales
renovados en nombre de Fernando VII deberán
llevar su firma, así como las de José Colón y
Esteban Antonio de Orellana (Gazeta de Valen-

cia, 10 septiembre 1809). Sustituyó a Martín de
Garay en la Secretaría General de la Junta

Saavedra y Sangronis, Francisco Arias de
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Central, 31 octubre 1809. Miembro del Consejo
de Regencia, 27 enero - 28 octubre 1810. Elegi-
do diputado por Sevilla para las Cortes de Cádiz,
tuvo que renunciar oficialmente por problemas
de salud. Autor de Conversación entre un

forastero y un vecino de la Isla de León, sobre

los derechos de la princesa del Brasil, infan-

ta de España doña Carlota Joaquina de Bor-

bón a la sucesión eventual del trono de

España, Cádiz, 1811. Gran cruz de Carlos III,
1815; consejero de Estado, ausente, 1817-1819.
Sus Memorias inéditas han sido publicadas
recientemente por Manuel Moreno Alonso en
1992, y por Francisco Morales Padrón, en 1995.
(AHN, Estado, leg. 1 P, docs. 1 y 6, leg. 1 I, docs.
20, 30 y 41; La Parra 2002; Riaño de la Iglesia
2004; Gazeta de Zaragoza, 27 septiembre 1808;
Diccionario Historia 1968; Jovellanos 1963;
Ramos Rovi 2003; Beerman 1992; Moreno Alon-
so 1992; Saavedra 1995)

Saball, José Antonio. Catedrático del Colegio de
Farmacia de Barcelona, 1817-1821.

Sabando y Moraza, José Aquilino de (Logroño, 4
enero 1779 - ?). Hijo de Francisco Sabando y de
Teresa de Moraza, sigue un curso de Filosofía
Moral en el convento de Predicadores de Pamplo-
na, 1794-1795, y luego estudia en la Universidad
de Zaragoza desde el 18 de octubre de 1799 hasta
el 18 de junio de 1807 dos años de leyes, cuatro de
Cánones y otros dos de Derecho Patrio. Admitido
a examen de abogado para el Consejo el 17 de sep-
tiembre de 1815. Juez de primera instancia de
Tolosa (Guipúzcoa), 1822-1823. (Paz 1943)

Sabariegos, Andrés. Cf. Savariego, Andrés. 

Sabartés, Francisco. Vocal de la Junta Superior
del Principado de Cataluña. Firma como secreta-
rio, en ausencia del titular, el escrito de Montse-
rrat, 11 junio 1811, por el que agradece a la de
Valencia su interés por la felicidad del Principa-
do (Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 2 julio 1811). Autor de la proclama
Catalanes, Montserrat, 14 junio 1811, en la que
llama a los catalanes a formar somatenes y a
abrir su bolsa para salvar Tarragona. Nombrado
para la Junta o Congreso de Cataluña, 1 abril
1812. (Diario de Barcelona, 18 junio 1811;
Bofarull 1886, II, p. 201)

Sabas Marín, Alfonso. Capitán de Artillería, se-
cretario de la subinspección del cuerpo en Car-
tagena, 1821.

Sabasona, barón de. Cf. Ferrer e Ibáñez, José
Francisco de.

Sabat, Rafael. Librero de Valencia, en la Bolsería.
(Gazeta de la Junta Superior de Gobierno de

Valencia, 11 diciembre 1810)

Sabaté, Miguel, alias Xaxo (Sarriá, Barcelona, ? -
?, 7 enero 1812). Ladrón de caminos en la deno-
minación francesa, es decir, guerrillero, ahorca-
do. (Diario de Barcelona, 8 enero 1812)

Sabaté-Quitet (? - Barcelona, 30 julio 1811).
Guerrillero ahorcado por los franceses. (Diario

de Barcelona, 31 julio 1811)

Sabater y de Vilanova, Mariano de, marqués de

Capmany. Título recibido en 1798. Firma la Pro-

clama de la Junta corregimental de Cervera,

convento de San Ramón de la Segarra, 5 junio
1810. Autor de Converses tingudes entre dos

honrats pagesos catalans anomenats lo un

Jaume y lo altre Antonio, sobre les sucesos

mes importantes de la defensa de Catalunya,
Solsona, 1813, con otras ediciones sin nombre de
autor; y de Breu resumen de la historia del

Santo Misterio de Cervera, s. a. (Catálogo Títu-
los 1951; Diario Mercantil de Cádiz, 5 julio
1810; Palau y Dulcet 1948). Probablemente es el
mismo. 

Sabatés, Francisco. Pesador y cardador de Bar-
celona en el período francés. Se le formó causa el
9 de junio de 1814. (Estafeta Diaria de Barce-

lona, 1814)

Sabates, Francisco. Comandante del segundo
batallón del regimiento de Aragón, 27 de Infan-
tería de línea, 1821; firma la Protestación del

Gobierno de Cádiz a su vecindario, a la Espa-

ña, a la Europa, Cádiz, 1 mayo 1821, publicada
en Diario Gaditano, 4 mayo 1821: «Aunque los
austríacos hayan ocupado Nápoles, en Cádiz no se
perderá la libertad; si hace falta será la tabla de
salvación para la patria». Segundo comandante
del de San Marcial de Infantería ligera, 1822.
Teniente coronel, tuvo un lance en Jerez en la
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noche del 31 de marzo de 1822 con el capitán
Martínez, que no es el teniente graduado de capi-
tán José Martínez, según declaración de éste.
(Diario Gaditano, 3 abril 1822, le llama Sabater)

Sabatés, Juan. Corregidor de la ciudad y corregi-
miento de Cervera, autor de un Bando, Cervera,
1833. (Cat. Subastas El Remate, 19 enero 2006)

Sabatier, María. Hija de un francés que estuvo
empleado en el Seminario de Nobles de Madrid,
y salió de allí para indagar lo que pudiera sobre
España y comunicarlo a los franceses. (AHN,
Estado, leg. 16, doc. 3)

Sabau y Blanco, José (? - ?, 15 julio 1833). Canó-
nigo de San Isidro, consejero de S. M., obispo
electo de Osma. Autor de Instrucción familiar,

política y moral sobre el origen, naturaleza,

propiedades, derechos y obligaciones de la

sociedad civil, que comúnmente se llama

Estado, y de los que corresponden a los ciuda-

danos, Madrid, 1812; autor de Instrucción

sobre el derecho de las naciones, Madrid, 1812;
e Instrucción sobre el derecho de gentes, Ma-
drid, 1812. Anotó la Historia de España, de
Mariana, en las ediciones de 1817-1822 y 1830-
1841. Ingresó en la Academia de la Historia el 17
de noviembre de 1823 con un discurso sobre
Excelencia del estudio de las monedas anti-

guas y de su uso y utilidad para las artes,

especialmente para la historia. (Palau y Dul-
cet 1948; Fernández Duro 1898; Morange 2006)

Sabau y Larroya, Pedro (?, 1807 - ?, 1879). Autor
de Ilustración de la ley fundamental de Espa-

ña, que establece la forma de suceder en la

Corona, y exposición del derecho de las

augustas hijas del señor don Fernando VII,
Madrid, 1833; de un discurso en la inauguración
de los estudios en la Universidad de Madrid,
Madrid, 1847. Académico de la Historia, publicó
Noticia de las actas y tareas de la Real Acade-

mia de la Historia, Madrid, 1851 a 1870; y Del

estado social en relación con los progresos de

la Ilustración y de las ciencias, Madrid, 1854.
(Palau y Dulcet 1948; Páez 1966)

Sabelie. Recaudador francés de contribuciones
en la provincia de Cuenca, marzo 1811, que tuvo
que escapar por la proximidad del Empecinado.

(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 19 marzo 1811)

Sabell, Teresa (? - Tarragona, 16 marzo 1813).
Espía del barón de Eroles, ejecutada por haber
llevado a Bertoletti una falsa orden pretendida-
mente de Maurice Mathieu. (Diario de Barcelo-

na, 29 marzo 1813)

Saberón, Ángel. Cf. Seberon, Ángel José.

Sabiñón, Antonio. Cf. Saviñón, Antonio.

Sabioti, Manuel. Actor del teatro de Cádiz, que el
3 de mayo de 1814 representó la tragedia Pela-

yo, de Quintana. (Riaño de la Iglesia 2004)

Sabirón, Domingo (? - Daroca, Zaragoza, marzo
1811). Segundo comandante de una partida. El 13
de noviembre de 1809 se internó con ocho hom-
bres en el término de Cariñena (Zaragoza), y se
apoderó de 400 cabras que custodiaban cuatro
franceses, de los cuales mató a dos. Llegado a un
pueblo, dejó a dos de los suyos custodiando el
ganado, y entró a buscar algo para comer. En
éstas llegaron treinta infantes y diez coraceros
franceses; Sabirón y los suyos, disfrazados, pasa-
ron a través de ellos, y se fueron al monte, evitan-
do el peligro. Unos días después, el 26, en la
carretera Zaragoza-Daroca, detuvo a un correo, le
quitó la valija y el caballo, y lo puso en libertad
(Gazeta de Valencia, 15 diciembre 1809; Rodrí-
guez-Solís 1895). Jefe, después, de una partida de
guerrilleros (facinerosos según los franceses),
hecho prisionero por los vecinos de Plenas (Zara-
goza) y Loscos (Teruel) el 5 de marzo de 1811,
después de que se hubiese llevado tres mozos de
Plenas. Conducido a Daroca, fue allí ejecutado.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 21 marzo 1811;
Gazeta de Valencia, cit.; Rodríguez-Solís 1895)

Saborío, Margarita. En su casa de Málaga se hos-
pedó Riego en marzo de 1823. (El Espectador,
27 marzo 1823)

Saborit, José (Barcelona, ? - Cartagena, 21 sep-
tiembre 1824). Fusilado por la espalda por
supuesta conspiración liberal. (Ameller 1853, II,
p. 447)

Sabran. Cf. Chabran.

Sabatés, Juan
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Sabran, marqués de. Mariscal de campo, 1794.
Patriota en 1808, la Gazeta de Valencia, 1 agosto
1809, protesta de que se le confunda con Chabran.

Sabroso, Manuel. Diputado provincial suplente
de Guadalajara. (El Redactor General, 23 mayo
1813)

Sacanell, Ángel Custodio. Inventor y compositor
(sic) de la tinta económica y singular, que anun-
ció en Diario de Barcelona, 16 y 21 octubre
1807. Es una tinta negra excelente, que vuelve a
recordar en Diario de Barcelona, 17 enero 1808. 

Sacasa, José. Colegial mayor de Valladolid en
España, 1820, diputado por Guatemala a las Cor-
tes de 1820-1821. Autor de Disertación contra

las leyes que tasan el uso del dinero, Madrid,
1820. (El Universal Observador Español, 30
mayo 1820; Palau y Dulcet 1948)

Saceda, conde de. Miembro de la Junta de Go-
bierno del Banco de San Carlos, 1819. 

Sacristá, José Ignacio. Tertulia Patriótica de
Valencia, 21 diciembre 1821. De la Milicia Na-
cional Voluntaria.

Sacristán, Juan Bautista (Maranchón, Guada-
lajara, 5 julio 1759 - ?, 1 febrero 1817). Estudió
en la Universidad de Valladolid. Arzobispo de
Santafé de Bogotá, 20 agosto 1804, se le expidie-
ron las ejecutoriales el 20 de diciembre de 1805,
pero no salió de España hasta 1810, sin consa-
grar, porque es uso en España que lo hagan en
América los prelados electos para aquellas dióce-
sis. Pero como se negó a reconocer al Gobierno
de hecho que existía en Bogotá, la Asamblea de
Cundinamarca, 19 diciembre 1811, se negó a
aceptarlo como obispo. Arzobispo de Zaragoza,
en España, 1815 (Guía del Estado Eclesiástico

Seglar y Regular de España, 1816; Hierarchia
Catholica 1968; Ocios de Españoles Emi-

grados, IV, nº 18, septiembre 1825, p. 482)

Sacristán, Pablo. Militar a las órdenes del briga-
dier Mazarredo en Bilbao, 1822. (Guiard 1905)

Sacristán, Rafael. Renegado español, amanuense
de la carta del general Hugo al Empecinado, Hu-
manes, 7 diciembre 1810. (Gazeta de la Junta

Superior de Gobierno de Valencia, 4 enero
1811; Gazeta de Aragón, 9 enero 1811; El Con-

ciso, 2 febrero 1811)

Sada y Bermúdez de Castro, Manuel de, IV mar-

qués de Campo Real (? - Zaragoza, 11 febrero
1827). Heredó el título de su hermano en 1806,
por lo que fue el jefe de la familia Sada durante
los sitios de Zaragoza, 1808-1809. Herido en
1813 por un tal Leal, con motivo de una discu-
sión sobre si Sada había sido o no afrancesado.
Se puso en libertad a Leal y se echó tierra en el
asunto, para no estorbar la purificación de Cam-
po Real. Estuvo casado con Manuela Negrete, de
la familia de los condes de Campo Alange. (La
Sala Valdés 1908; El Redactor General, 19 mayo
1813; Santa Cruz 1944)

Sada y Maligó, Fernando María de (Alicante, 30
mayo 1756 - ?, diciembre 1817). Hijo del coronel
Juan José de Sada, natural de Tudela, ya difunto
en 1790, y de Marta Gertrudis Maligó, de Madrid,
el 2 de noviembre de 1790 obtiene licencia para
casarse con Ignacia Estanislada Montaner, her-
mana de Francisco, marqués del Reguer. Cadete
en el regimiento de Almansa, se halló en el sitio
de Gibraltar, 1782, y en la campaña de 1795.
Palafox le confirió el grado de teniente en el regi-
miento de Dragones del Rey, 2 julio 1808, capi-
tán del mismo, confirmado el 8 de agosto de
1811. En 1814 pasó a Valencia, comisionado por
el general Antonio de Gregorio. Ascendió a bri-
gadier, coronel del regimiento del Rey. (AGMS)

Sada y Montaner, Fernando, marqués de Campo

Real, grande de España (Palma de Mallorca, 22
agosto 1790 - Madrid, 1862). Primogénito de
Fernando de Sada y Bermúdez de Castro, her-
mano del marqués de Campo Real, y de María
Ignacia de Montaner, alférez del regimiento de
Caballería de Dragones del Rey, con el que en
junio de 1808 llegó a Zaragoza. Palafox le nom-
bró su ayudante de campo, y con él combatió en
el primer sitio y ascendió a capitán graduado de
teniente coronel. El 18 de diciembre de 1808
salió para Cuenca con pliegos para el duque del
Infantado, lo que le imposibilitó para estar en
Zaragoza durante el segundo sitio. Se halló en las
campañas de Cataluña, Aragón y Valencia, aca-
bando la guerra con el empleo de teniente general.
En el ejército de reserva, formado con motivo de
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los Cien Días, volvió a ser ayudante de Palafox,
1815-1816. Luego sirvió en la Guardia Real,
ascendiendo en ella a coronel y brigadier. Here-
dó el marquesado en 1831. Mariscal de campo y
gran cruz de San Hermenegildo, no pensionada,
1846, comandante general de Segovia, consejero
del Tribunal Supremo de Guerra y Marina. Pare-
ce que existe alguna confusión entre sus datos y
los del siguiente. (La Sala Valdés 1908)

Sada y Muntaner, Fernando Juan, marqués de

Campo Real, conde de Cobatillas, grande de Es-

paña (Palma, 22 agosto 1791 - Madrid, 16 julio
1861). Hermano del anterior, cadete de Caballe-
ría, 22 agosto 1802; alférez, 25 julio 1807; tenien-
te y capitán, 26 junio y 1 octubre 1808; sargento
mayor, 1 marzo 1814; teniente coronel agregado
al regimiento de Dragones de Pavía, convicto y
confeso de haber abandonado sus estandartes
y haber tomado partido con el enemigo. Super-
numerario, se casa el 27 de marzo de 1816 con
Evarista López Lisperguer. Unos meses después,
el 28 de noviembre de 1816, su afrancesamiento
es juzgado por un consejo de guerra de oficiales
generales de Andalucía, que le aplica el indulto
de 25 de mayo de 1812, pero queda suspenso de
empleo, se le recogen los despachos, y se le des-
tierra por dos años de Jerez y diez leguas en tor-
no, sin que pueda acercarse a la corte y sitios
reales y veinte leguas en torno (firma el marqués
de Campo Sagrado). No obstante, figura como
comandante de Dragones de Pavía, 1817-1818, y
vuelve a ser teniente coronel el 16 de agosto de
1824; comandante de Coraceros de la Guardia
Real, 21 abril 1825; teniente coronel mayor de la
misma, 8 agosto 1826; coronel, 16 junio 1829; y
brigadier, 22 junio 1829. Mariscal de campo, 9
noviembre 1846, con antigüedad de 10 de octu-
bre. Gran cruz de San Hermenegildo, 21 febrero
1853, con la misma antigüedad de 10 de octubre
de 1846, comandante general de Segovia, 19 sep-
tiembre 1849; mayor general de la brigada de
Infantería de Guardias de la Reina, 31 enero
1854; ministro del Tribunal Supremo, 30 diciem-
bre 1856; de cuartel en Madrid, 28 enero 1861.
Era gentilhombre de cámara de S. M. (AGMS)

Sádaba, Miguel (Mendavia, Navarra, h. 1783 -
Pamplona, 9 agosto 1811). Ex sargento, guerri-
llero que formó una partida en Mendavia y des-
pués se unió a Espoz y Mina, o mejor, éste le

obligó a integrarse, nombrándolo su ayudante;
pero siempre propendió a ser independiente.
Fue herido en Sorlada (Navarra) a finales de
julio de 1811, hecho prisionero en Andosilla
(Navarra) el 5 de agosto y ahorcado inmediata-
mente, por su extrema crueldad, que ya el pro-
pio Espoz y Mina le había echado en cara. Los
franceses dejaron expuesto su cadáver. No sólo
era cruel, sino como dice Iribarren, impulsivo,
valiente y fanfarrón. (Gazeta Nacional de Zara-

goza, 1 agosto 1811; Iribarren 1965)

Sadia, Alejandro de. Ordenanza de la Admi-
nistración de Irún, que llegó a Cádiz, fugado de
Sanlúcar de Barrameda, en donde estuvo entre
los enemigos. (Diario Mercantil de Cádiz, 29
junio 1812)

Sadó, Francisco. Dueño de la posada de los
Ángeles, en la que se hospedaba Rafael Sotoma-
yor, alférez de Caballería de Alcántara, quien en
la mañana del 19 de marzo de 1820, después de
insultarlo, intentó atravesarle con la espada. (M.
L. V. 1821)

Saelices, Francisco. Secretario de la Intendencia
de Cádiz, nombrado oficial primero de la Direc-
ción General de Rentas. (El Redactor General,
24 abril 1813)

Saelices, Pedro de. Oficial de la Dirección Gene-
ral de Rentas. Firmó la representación, 27 febre-
ro 1821. 

Saelizes, Javier. Autor de Elogio en verso a los

gaditanos, Cádiz, s. a. (reproducido en Demos-

tración de la lealtad española, II); de Gratitud

española. Rasgo lírico a la nación británica

dedicado a su cónsul general el Sr. D. Diego

Duff, Cádiz, 1808; secretario de la Subdelegación
de Rentas de Cádiz, diciembre 1811. Autor de El

no de las viejas, comedia, Madrid, 1836. Pudie-
ra tratarse de Francisco. (Palau y Dulcet 1948;
Riaño de la Iglesia 2004; Diario Mercantil de

Cádiz, 14 diciembre 1811)

Sáenz, Cesáreo María. Contador honorario de
ejército, 1815-1823; secretario de la Compa-
ñía de Filipinas, 1819-1820; autor de Aclara-

ción necesaria para la buena inteligencia

de las tres indicaciones del señor diputado

Sada y Muntaner, Fernando Juan
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don Agustín Rodríguez Baamonde, sobre la

Compañía de Filipinas, Madrid, 1820. Secretario
de la diputación en Madrid de la Sociedad Patrió-
tica de Ávila, 1820. Sociedad Patriótica de Aman-
tes del Orden Constitucional, Madrid, 7 junio 1820,
y su presidente, 19 agosto 1820; suplente secular
de la Junta Provincial de Censura de Madrid, agos-
to 1820; juez de hecho, diciembre 1820; regidor de
Madrid y de su Junta de Beneficencia, 1821-1822.
Director en funciones de la Compañía de Filipinas,
1828, formó parte de la Comisión de Código de
Comercio. Según La Tercerola, con Adrián de
las Bárcenas puso un almacén en la calle Carre-
tas de Madrid, en donde vendía a precios ínfimos
géneros prohibidos de algodón, que Selles pre-
viamente había confiscado a las pobres mujeres
de la Trinidad. Diputado por Granada, 1839 y
1841-1842, subsecretario de Hacienda en 1837-
1840. (Gil Novales 1975b; El Universal Obser-

vador Español, 24 agosto y 14 diciembre 1820;
Janke 1974; La Tercerola, nº 20, 1822)

Sáenz, Jerónimo. Labrador vecino de Valladolid,
vocal de la Junta de Plasencia, que tuvo que
andar huyendo de los franceses. (AHN, Estado,
leg. 16, doc. 9)

Sáenz, José Alonso. Autor de Plan militar para

la formación de un ejército de retaguardia de

arma blanca para suplir la falta de fusiles,
enviado a la Junta Central. (AHN, Estado, leg.
50 A)

Sáenz, Juan. Suscriptor del Diario Gaditano,
según la lista facilitada por Juan Roquero,
publicada en el citado periódico del día 1 de
marzo de 1821. 

Sáenz, Manuel. Comisario de Artillería honorario
de Guerra de Puerto Rico, 1817-1818. 

Sáenz, Patricio (Logroño, ? - ?). Residente en
Soto de Cameros, comisionado por la Junta de
Logroño para llevar a la Junta Central, en Sevilla,
60 y más arrobas de oro y plata que las guerrillas
habían arrebatado a los franceses, cuando las lle-
vaban a Bayona. Pasó por Córdoba el 4 de
diciembre de 1809. Dio testimonio de la insu-
rrección patriótica de «aquellas provincias» y del
aumento de la guerrilla. (Gazeta de Valencia,
22 diciembre 1809)

Sáenz de Buruaga, Manuel María. Cf. Sainz de
Buruaga, Manuel María. 

Sáenz Cabezón, Ángel. Apoderado general del
gremio de Joyería, Cinco Gremios Mayores de
Madrid, 1822-1823. 

Sáenz Camporredondo, Juan José. Vecino de Rin-
cón de Calahorra, elector por el partido de Ca-
lahorra, 1812. (Gazeta Extraordinaria de la

Provincia de Soria, 28 diciembre 1812)

Sáenz Díaz, Martín Antonio. Oficial de la secreta-
ría del Tribunal de Cruzada, autor de Manifiesto

al pueblo español con motivo de la instala-

ción de las Cortes,el día 9 de julio de 1820,
Madrid, 1820.

Sáenz González, Benito (Toledo, 12 enero 1759 -
?). Hijo de Juan Francisco Sáenz González y de
Manuela Alonso Rubio, se recibe de bachiller en
Derecho Civil el 22 de mayo de 1784, y a conti-
nuación realiza sus prácticas con Bonifacio de la
Torre Correa, abogado de los Reales Consejos en
Toledo, desde el 23 de mayo de 1784 hasta 1787,
y a continuación con el también abogado Gonza-
lo de la Oyuela desde el 20 de junio de 1787 has-
ta el 27 de julio de 1788. El 9 de septiembre de
1788 es admitido, en Madrid, como abogado del
Consejo. Diputado por Toledo a las Cortes ordi-
narias de 1813-1814. Asesor del Real Sitio de San
Ildefonso, magistrado honorario de la Chancille-
ría de Granada, 1820-1823. (Paz 1943; Lista
Diputados 1813)

Sáenz de Gordoa, Cecilio. Vocal de la Junta de
Toledo. (AHN, Estado, leg. 40, expte. 62/3)

Sáenz de la Guardia, Eduardo María (Moreda,
Álava, 7 octubre 1764 - ?, 1 febrero 1832). Se
licencia en Derecho Canónico por la Universidad
de Zaragoza, 17 septiembre 1793. Gobernador y
vicario general de la diócesis de Lérida durante
muchos años. Obispo de Huesca, 4 septiembre
1815 hasta su muerte. No firmó, por enfermo, la
Exposición antiliberal del arzobispo de Zara-
goza en 1820. (Hierarchia Catholica 1968; Brioso
1988)

Sáenz de la Guardia, José. Brigadier de Marina,
en Cádiz, 1820-1822. 
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Sáenz de la Guardia, Pedro (Moreda, Álava, 1744
- El Ferrol, 1830). Capitán de fragata, 1794; capi-
tán de navío, 1802; brigadier de Marina, 1811-
1829, el último año en el servicio pasivo.
Gobernador militar de El Ferrol, 1814. Intervino
en la Demostración al «más suspirado de los
reyes», El Ferrol, 1 julio 1814, en el que se encar-
gó de pasear el retrato real, junto a otros tres
altos personajes. Llegó a jefe de escuadra. Gran
cruz de San Hermenegildo. (Brioso 1988; Gaze-

ta de Murcia, 5 julio 1814)

Sáenz de Juano, José. Testaferro de Francisco
Caze en la empresa de los teatros madrileños
desde el 31 de diciembre de 1821, por cesión de
Rojas, hasta la llegada de la Santa Alianza. Se
arruinó, lo mismo que su antecesor. El corregi-
dor de Madrid León de la Cámara Cano le cita y
emplaza el 10 de febrero de 1825 para que res-
ponda sobre las deudas ocasionadas durante su
gestión. (Martín 1988; Morange 1986; Diario de

Madrid, 10 febrero 1825)

Sáenz de Jumilla, Cayetano. Cf. Sanz de Jumilla,
Cayetano.

Sáenz de la Llera, José. Comisario honorario de
Guerra, 1817-1823; autor de Tarifa de los habe-

res mensuales y diarios de todas las clases

militares, y de descuento que debe sufrir por

razón de hospitalidad, Sevilla, 1826. (Cat. 4
Libros de Lance, Granollers, 1993)

Sáenz de Manjarez, Manuel. En una representa-
ción, conjunta con Pedro de Castro y Manuel
Giménez, elevada al jefe político de Cádiz, Carlos
Azopardo, ofrecen sus personas y pagar a 46
voluntarios para la extinción de los malvados y
para la consolidación del sistema constitucional.
(Diario Gaditano, 15 mayo 1821)

Sáenz Ramírez, Manuel. Teniente coronel de
Artillería, 1817-1821, del regimiento tercero,
departamento de Sevilla, 1817-1818.

Sáenz de Santa María, Andrés (Viguera, Logroño,
? - ?). Mercader vecino de Cádiz, casado y con
hijos, con casa en calle de Juan de Andas, nº  155,
fue uno de los diecisiete vecinos de Cádiz que
prestaron declaración el 17 de marzo de 1809
ante los comisionados Miguel Alfonso Villagómez

y Tomás Moyano, sobre la conducta del marqués
de Villel tras el movimiento popular de Cádiz del
22 de febrero de 1809. (AHN, Estado, leg. 6 A)

Sáenz de Santa María, Francisco. Exento del ter-
cer escuadrón, 1817-1818; exento de la brigada de
Flanqueadores, Tropas de Casa Real, 1819-1821. 

Sáenz de Santa María, José Antonio (Muro de
Cameros, La Rioja, ? - ?, enero 1813). Arcediano
de Madrid, canónigo de Toledo, obispo de Sego-
via, electo en 1797, huido de su diócesis. Autor
de Carta dirigida al clero y demás fieles de su

diócesis, Cádiz, 1812 (reimpreso en Nueva Gua-
temala, 1812); de Representación... pidiendo

el restablecimiento de la Inquisición, Cádiz,
1812 (fechado a 16 de junio); y de Segunda

representación que ha hecho el obispo de Sego-

via al augusto Congreso Nacional sobre la

Inquisición, Cádiz, 1813 (fechado a 30 de diciem-
bre de 1812). Un escrito, Carta edificante, o

relación de la vida del ejemplar sacerdote,
Cádiz, 1807, le llama, si es el mismo, fundador en
Cádiz de la Santa Cueva. Fue también colector
general de Expolios y Vacantes. (Palau y Dulcet
1948; Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1978; El Redactor General,
12 agosto 1812 y 17 enero 1813; Riaño de la Igle-
sia 2004)

Sáenz de Santa María, Pedro. Hijo del primer
matrimonio de la esposa de O’Farrill, casado con
María Josefa, hija de la condesa de Jaruco, a
quienes José I hizo un espléndido regalo de boda
(Martin 1969)

Sáenz Santa María, Sebastián. Sociedad Patrió-
tica de Logroño, 16 abril - 18 septiembre 1820. 

Sáenz de Tejada, Antonio, alias Gafo de la Quin-

tana. Librero de La Coruña, con sede en la lla-
mada Quintana de Muertos. En abril de 1811
rifó la Biblia de Arias Montano, ocho tomos en
gran marca imperial encuadernados en pasta,
trescientas suertes, a 40 reales cada una. En
1814 su casa fue atacada, y él llevado a la cárcel
por adicto a la Constitución. (Diario Mercantil

de Cádiz, 25 mayo 1811; Meijide 1995)

Sáenz de Tejada, Blas. Oficial de Tesorería General,
fugado de Madrid en 1809. (AHN, Estado, leg. 49 B)

Sáenz de la Guardia, Pedro
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Sáenz de Tejada, Francisco. Consejero de Navarra,
firmante, con el marqués de Vallesantoro, del Ban-

do sobre mantener el sosiego público, Pamplona,
6 mayo 1808. Negociante segoviano que llega a
Bayona el 15 de febrero de 1824 y a París el 9 de
marzo del mismo año, con intención de viajar a
Londres. Relacionado con liberales refugiados en
Burdeos. (AN, F7, 11982; Vallesantoro 1808)

Sáenz de Tejada, Gil. Capitán de Artillería,
comandante de la vanguardia en la batalla de San
Cugat del Vallés, 12 octubre 1808. Brigadier,
coronel de Artillería, director de la Maestranza
de Barcelona, 1817-1832. Sociedad Patriótica de
Barcelona, 12 junio 1820. (Diario Mercantil

de Cádiz, 7 noviembre 1808)

Sáenz de Tejada, Manuel. Teniente coronel de
Caballería, ayudante de la Junta Central, 20 ene-
ro 1810. Autor de Apuntes sobre la necesidad

de la Dirección General de Provisiones, u

otro establecimiento para asegurar la subsis-

tencia del ejército y armada, porque no basta

la instrucción provisional que acaba de cir-

cular el ministro de Hacienda, Cádiz, 1813,
con los que responde al nº 13 del periódico De

Pronto. Coronel del regimiento de la Reina, 2 de
Caballería de línea, 1815-1823. (AHN, Estado,
leg. 5 D, doc. 16; El Redactor General, 15 octu-
bre 1813; Palau y Dulcet 1948)

Sáenz Urraca, José (Madrid, h. 1788 - ?). Librero
de la calle de la Montera en Madrid, casado con
María Josefa Frullenqch o Trullench, uno de los
editores de El Zurriago y colaborador en el
nº 11 de La Tercerola, por el que fue procesado
y luego absuelto. En 1823 parece que emigró a
Bayona, Francia. Cónsul de España en Ámster-
dam, 1841-1842. (Gil Novales 1975b)

Sáenz de Velasco, Isidoro. Magistrado de la
Audiencia de Sevilla, 1804-1823, autor de una
proclama, que empieza: «Hago saber a los fieles
y leales habitantes de esta ciudad», Sevilla, 1820
(Riaño de la Iglesia 2004; cat. 64 Las Prensas,
1993). Uno de los 50 serviles apresados en Sevi-
lla, de los que se dijo que iban a ser llevados a
Cádiz, pero sería mejor pensar en África (Diario

Gaditano, 19 abril 1821). Al final el 18 de abril
de 1821 fue desterrado a Sanlúcar de Barrame-
da. (Gil Novales 1975b)

Sáenz de Viniegra, Manuel. Intendente de ejército,
1810; comisario ordenador en Cádiz, 1812; inten-
dente de Segovia, 1815-1820, de no muy buena
fama según Ortiz de Zárate. Padre de Luisa Carlota,
esposa de José María Torrijos. (Diario Mercantil

de Cádiz, 16 febrero 1812; Ortiz de Zárate 2007)

Sáenz de Vizmanos, Antonio. Abogado del Cole-
gio de Madrid; comisionado regio para la venta
de bienes eclesiásticos en el obispado de Coria,
1808; también comisionado en el reino de Murcia
para informar del espíritu de sus habitantes y de
las medidas de defensa tomadas, 1809; fiscal
de lo criminal de la Audiencia de Valencia, 1815-
1823. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 7 y leg. 16,
doc. 10; Gazeta de Zaragoza, 14 julio 1808)

Sáenz Vizmanos, Manuel (? - Madrid, 8 septiembre
1809). Canónigo de la catedral de Calahorra, dete-
nido por fray Francisco Sanz bajo la acusación de
ser comisionado del Intruso en Calahorra. Llevado
inmediatamente a Madrid, se hospedó en casa de
Mateo de la Torre, aprovechando las circunstan-
cias para arrojar a un pozo la correspondencia que
había mantenido con Juan (Antonio) Llorente.
Dicha correspondencia se encontró en agosto de
1809. Llevado bajo custodia al Hospital del Amor
de Dios, allí murió de muerte natural. (AHN, Esta-

do, leg. 29 G, doc. 240)

Sáenz de Vizmanos, Manuel (o Sainz). Diputado
a Cortes por Nueva Cáceres, Filipinas, 1822-
1823. (Figura como Sainz en la Guía de foraste-

ros de 1823.) Ignoro la relación que pueda tener
con el anterior. 

Sáenz de Zenzano, Vicente. Comandante de la
partida de la Cruzada. (AHN, Estado, leg. 41 E)

Sáez, Benito. Miembro de la Comisión de los Vir-
tuosos Descamisados de Cartagena encargada de
llevar al Ayuntamiento y a las autoridades la
representación sobre la causa de los ministros,
14 diciembre 1821. (Gil Novales 1975b)

Sáez, Gaspar (? - camino de Mondéjar a Villarejo
de Salvanés, 20 mayo 1812). En mayo de 1812 se
encontraba en la cárcel de Mondéjar (Guadalajara),
por un robo efectuado el 25 de marzo; y habiendo
llegado una columna francesa, su capitán lo hizo
fusilar, junto con un compañero. (Scotti 1995)
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Sáez, Juan. Comisario ordenador, 1818-1823.

Sáez, Liciniano (? - ?, abril 1809). Benedictino.
Autor de Apéndice a la crónica nuevamente

impresa del señor rey don Juan II. En que se

da noticia de todas las monedas, de sus valo-

res, y del precio que tuvieron varios géneros

de su reinado, Madrid, 1786; Demostración

histórica del verdadero valor de todas las

monedas que corrían en Castilla durante el

reinado del señor rey don Enrique III, y de su

correspondencia con las del señor don Car-

los IV, Madrid, 1796; nueva edición, Madrid, 1805.
Ingresó en la Academia de la Historia en 1798
con un discurso sobre el mismo tema. Archivero
de la Casa de Osuna, en 1808 desde Santo
Domingo de Silos se halla en relación epistolar
con la condesa-duquesa de Benavente. (Fernán-
dez Duro 1898; Palau y Dulcet 1948; Yebes 1955)

Sáez, Luis. Cf. Saiz, Luis. 

Sáez, Manuel. Regidor perpetuo de Badajoz,
absolutista. Durante el Trienio se presentó en la
sociedad patriótica para impedir la independen-
cia de Badajoz, según alegó, por lo que fue obje-
to de toda clase de insultos. Presunto miembro
de la Junta de la llamada conspiración del An-
cora, según un documento del 28 de mayo de
1824, transmitido por el intendente Pío Gómez
Ayala. (Flores del Manzano 2002)

Sáez, Mariano. Librero de Granada, en la placeta
de las Pasiegas, 1813. (El Publicista, no consta
el número)

Sáez, Tiburcio. Capellán de honor de S. M., canó-
nigo de la catedral de Orihuela, consejero hono-
rario de la Inquisición, 1818-1820. 

Sáez, Tomás (Barajas, Madrid, h. 1800 - Madrid, 27
septiembre 1824). Viudo, preso el 24 de septiem-
bre de 1824, procesado como jefe de una partida
constitucional, a la que pertenecieron Francisco
García Grande y Nicolás Paredes. Murió fusilado
por la espalda. (Morales Sánchez 1870)

Sáez de Alfaro, Isidoro. Cf. Sainz de Alfaro, Isidoro. 

Sáez González, Benito. Cf. Sáenz González, Be-
nito.

Sáez de la Guardia, Pedro (Moreda, Granada, ? -
El Ferrol, 30 septiembre 1830). Guardia marina
en El Ferrol, 1773, llegará a jefe de escuadra en
1829. Se halló en América durante la insurrec-
ción. En julio de 1813 es nombrado gobernador
militar en comisión de El Ferrol, cargo en el que
permanece hasta marzo de 1816. En septiembre
de 1822 se le designa comandante de los arsena-
les de El Ferrol. Cesa el 1 de marzo de 1823. En
1828 pasa al servicio pasivo de la Armada, y al
año siguiente obtiene la gran cruz de San Herme-
negildo. (Pavía 1873)

Sáez de Juano, Mariano. Impresor de Granada,
1819. Cf. Sáez, Mariano.

Sáez Lozano, Domingo (Albox, Almería, ? - ?).
Abogado, alcalde mayor de Portillo (¿Toledo?),
1820. 

Sáez de Parayuelo, Tomás (?, h. 1755 - Pozuelo,
Madrid, 26 septiembre 1808). Ministro togado
del Consejo de Hacienda, autor de Poesías,
Madrid, 1795, con dedicatoria a Godoy. Es un
poeta pastoril, calificado de blando y de correcto
manierista. Niega haber jurado a José I (Gazeta

de Madrid, 16 agosto 1808), por lo que se dice
que se negó a aceptar la Constitución de Bayona.
Al morir dejó mujer y ocho hijos. José Pérez
Caballero comunica su fallecimiento a la Junta
Central. (Palau y Dulcet 1948 escribe Payaruelo;
Aguilar Piñal 1996; AHN, Estado, leg. 28 A, doc.
56; Gazeta de Madrid, 4 octubre 1808)

Sáez y Parra, Vicente. Autor, junto con Juan Gras
y Miró, de Estado de caudales de la deposita-

ría de rentas nacionales de la ciudad de Léri-

da, sin pie de imprenta, 1823. (Jiménez Catalán
1997)

Sáez y Sánchez-Mayor, Víctor Damián (Budia,
Guadalajara, 12 abril 1766 - Sigüenza, 3 febrero
1839). Canónigo de la catedral de Toledo, con-
fesor de Fernando VII. Autor de Oración

fúnebre... por el alma de... María Luisa de

Borbón, Madrid, 1819; director de la Sociedad
Económica de Toledo, 1817-1820; magistrado
honorario del Tribunal Supremo, 1821, pero emi-
grado en Francia, 1820-1823; ministro de Estado
de la Regencia nombrada por Angulema; y ministro
universal a continuación. Famoso por su crueldad

Sáez, Juan
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antiliberal. Obispo de Tortosa, autor de A todos

nuestros muy amados diocesanos, Tortosa,
1825. Su muerte fue acompañada de detalles
siniestros: se le embalsamó y se le metió en un
baño lleno de espíritu de vino hasta septiembre
de 1839, todo ello por miedo al cólera. (Moreno
Mórrison 1927b; Palau y Dulcet 1948)

Sáez de Tejada, Gil. Cf. Sáenz de Tejada, Gil. 

Sáez de Tejada, José. Alcalde mayor de Algarine-
jo (Granada), 1817-1820.

Safont Casarramona, José (Vic, finales s. XVIII -
Madrid, 24 febrero 1841). Hijo de Benet Safont,
trajinero, y de Esperanza, se dedicó al comercio.
En 1802 se casó con María Rosa Lluch, con la
que tuvo cuatro hijos y dos hijas. Negociaba al
principio en víveres y pronto también en algo-
dón y su radio de acción era Vic-Mataró, y tam-
bién Olot y Barcelona. Empezó asimismo a
comprar fincas rústicas y urbanas, y también
comenzó a hacer contratas de suministro con el
ejército. José Moret fue su apoderado desde
1807, y él mismo lo fue de José Moragas y Cía.,
arrendatarios generales de las rentas del excu-
sado en Cataluña, 1804-1808, y del noveno,
1805-1808. Después fue arrendador del diezmo
en Gerona y Vic, estableciendo en ambas ciuda-
des nuevos apoderados. En 1814 se trasladó a
Barcelona para ampliar sus negocios. Asociado
con Francisco Fontanellas renovó en 1815 la
contrata para el suministro de pan y cebada al
ejército en el corregimiento de Vic, y en 1817
fue uno de los fundadores de la Sociedad Riera,
Casals y Compañía, arrendadores de la hacien-
da, noveno y excusado, procediendo en toda
Cataluña a través de subarriendos. La sociedad
se disolvió en 1828, yéndose algunos de los
socios a vivir a Madrid. Desde 1821 se hallaba
también en relación con Remisa. A partir de
1823 está dispuesto a servir de enlace entre
liberales, sin duda previendo también negocio
en esta actividad. Lo mismo que Felipe Riera y
el mismo Remisa, se trasladó a Madrid en 1830.
Al final de su vida se aficionó a los negocios
mineros, participó a lo grande en la desamorti-
zación de Mendizábal, sin descuidar el diezmo y
el papel sellado. El apoyo que prestó a Mendizá-
bal fue muy importante en la carrera política de
éste, a través sobre todo de la fundación de El

Patriota, 1836. Safont fue un típico espécimen
de la nueva clase capitalista que surgía en Espa-
ña, con especialidad completamente improduc-
tiva. Muy unido a sus hijos, éstos continuaron
los negocios de su padre. (Serrano Cobos 1979;
Janke 1974; AN, F7, 11992, expte. M. Montse-
rrat)

Saforcada, Ambrosio. Comerciante de Barcelo-
na, que obsequió a José Moreno Guerra en 1821.
Tertulia Patriótica de Barcelona, 17 noviembre
1822. 

Saforcada, Mariana. Sociedad Patriótica de Bar-
celona, 17 noviembre 1822. 

Sagarbinaga y Orra, Manuel Felipe. Fiscal gene-
ral de la Superintendencia General de Pósitos,
consejero de S. M., 1819-1820. 

Sagardivuru, Joaquín de. Magistrado honorario
del crimen del Consejo Real de Navarra, 1817-
1820. 

Sagarminaga, Alejo Pedro de. Miliciano volunta-
rio bilbaíno que, en abril de 1821, formó parte de
una columna volante desplazada a Galdácano
para detener a los realistas que avanzaban hacia
Bilbao. (Guiard 1905)

Sagarminaga, Juan Antonio de. Regidor de Bil-
bao, diciembre 1821. (Guiard 1905)

Sagarzarrieta. Responsable, al parecer, de El Telé-

grafo de México. (Diario Mercantil de Cádiz, 21
febrero 1812)

Sagarzurieta, Ambrosio. Fiscal de Hacienda de
la Audiencia de México, 1817-1819. 

Sagarzurieta, José Joaquín. Abogado. Por la cau-
sa entablada al Redactor General, de Cádiz,
Pedro José Daza y él pagaron 50.000 reales en
1815. Colaborador de El Conservador, Madrid,
1820, y del Diario de Madrid, procurador síndi-
co del Ayuntamiento de Madrid, 1821-1822. Acu-
sado en 1824 por Sebastián Carbonel de haber
participado en la muerte de Vinuesa. Como pro-
curador síndico denunció a Félix Mejía por el
suplemento al nº 9 de El Zurriago. (Redactor

General de España, Madrid, 3 abril 1821)
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Sagas, Francisco. Juez de primera instancia de
Tarrasa, 1823. 

Sagás, José. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822. 

Sagaseta de Ilurdoz, Ángel. Abogado y doctor al
que ataca El Patriota del Pirineo, Pamplona, 11
enero 1821, y en consecuencia es condenado
Joaquín Domingo. Diputado suplente por Nava-
rra a las Cortes de 1822-1823. (Gil Novales
1975b; Diputados 1822)

Sagasta, León de. Consejero de S. M., teniente
corregidor de Madrid, con los franceses, autor de
un «Aviso» por una cuestión de sucesión publica-
do en Diario de Madrid, 10 junio 1808, fechado
el día anterior. Caballero de la Orden Real de
España, 7 enero 1810 (Gazeta de Madrid del
13). Al acabar la Guerra de la Independencia
emigró a Francia. (Ceballos-Escalera 1997; Bar-
bastro 1993)

Sagasti, Cosme. Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820. 

Sagastibelza, Alberto. Brigadier de Infantería,
1809-1834; director de la Sociedad Económica
de Tudela, 1822. 

Sagastui, Alejo. Comerciante de Cádiz, calle de la
Compañía, nº 2, que firma riesgos. Miembro de
la Sociedad Económica de Cádiz, 17 septiembre
1818. Regidor del Ayuntamiento de Cádiz, libre-
cambista en marzo de 1821, firmante de un
Manifiesto en este sentido. Firma también la
Protestación del Gobierno de Cádiz a su

vecindario, a la España, a la Europa, Cádiz,
1 mayo 1821, publicada en Diario Gaditano, 4
mayo 1821: «Aunque los austríacos hayan ocu-
pado Nápoles, en Cádiz no se perderá la libertad;
si hace falta será la tabla de salvación para la
patria». Uno de los que, en octubre de 1821,
piden la destitución de los ministros (El Redac-

tor General, 13 noviembre 1813; Acta 1830b; Gil
Novales 1975b). Como alcalde constitucional de
Cádiz, firma una declaración, Cádiz, 2 mayo
1822, sobre la leche de cabra, cuya calidad hay
que atribuirla a la sequedad de la estación. (Dia-

rio Gaditano, cit.; El Redactor General, cit.;
Acta 1830b, cit.; Gil Novales 1975b, cit.)

Sagau, Pedro. Discípulo por oposición del depar-
tamento de Grabado de la Casa de Moneda de
Madrid, 24 mayo 1815; grabador de la de Sego-
via, 12 febrero 1817; grabador principal de la
misma, 19 diciembre 1834. (Catalina 1980)

Sagau y Dalmau, Félix (Barcelona, 1786 - ?). Pen-
sionado en Madrid por la Junta de Comercio del
Principado de Cataluña, en 1803 fue premiado
por la misma por sus retratos en cera de las fami-
lias reales de España y Nápoles; y en 1805 obtu-
vo un premio extraordinario por el grabado de
medallas de la Academia de San Fernando por su
modelo de estatua ecuestre de Felipe V. Al entrar
los franceses en Madrid, aceptó hacer el busto de
José I, porque, según dice el 3 de julio de 1809,
temía por su vida; pero dejó el trabajo a medio
hacer y salió de Madrid disfrazado. Se presentó a
las autoridades nacionales, que le encargaron las
matrices del peso fuerte de España e Indias. El 23
de agosto de 1811 fue nombrado grabador gene-
ral de los reinos, con sueldo de 12.000 reales, que
en 1813 se aumentaron a 15.000. En 1814 ocupó
su plaza en la Casa de Moneda de Madrid, y fue
promovido a individuo de mérito de la Academia
de San Fernando, 2 octubre 1814, y director
de sus estudios, 18 julio 1815. Grabador general de
los reinos, a pesar de que un informe oficial de 15
de enero de 1815 le considera inferior a los que
anteriormente habían ocupado el puesto. Tam-
bién le admitieron en su seno las Academias de
San Carlos de Valencia y San Luis de Zaragoza,
esta última el 4 de febrero de 1816. Juró la Cons-
titución el 17 de marzo de 1820. Labró la medalla
de la Constitución en 1820, y otras dedicadas a
Alburquerque, Wellington y Fernando VII. El 3 de
abril de 1823 salió de Madrid para montar en
Sevilla las máquinas de acuñación, y proseguir
sus labores. El 22 de octubre de 1827 fue impuri-
ficado en primera instancia, pero logró su purifi-
cación el 11 de marzo de 1828. (Catalina 1980;
Ossorio y Bernard 1975)

Sagaut. Cf. Sagau.

Sagaz, Rafael. Ateneo, 14 mayo 1820. 

Sagra, Ramón Dionisio José de la (La Coruña, 8
abril 1798 - Neuchâtel, Suiza, 1871). Hijo de
Lorenzo Martínez Sagra y de Antonia Rodríguez
Peris, comerciantes de la mediana burguesía

Sagas, Francisco
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coruñesa. Estudiante en la Escuela de Náutica
de La Coruña, en 1813 se traslada al Colegio
Militar de Santiago, y pasa a la universidad en
1816-1818. Cursa matemáticas sublimes, y
empieza Medicina y Anatomía. Por sus ideas
racionalistas tuvo algunos problemas con la
Inquisición. En 1819 se traslada a Madrid, con
idea de proseguir sus estudios en Alcalá de
Henares. Aficionado a la lectura de Kant, escri-
be sobre él en Crónica científica y literaria,
1819. Con la revolución de 1820 contribuye a
fundar El Conservador, Madrid, 1820, en don-
de publica sin firma el artículo «Despedida del
Chismógrafo», 30 septiembre 1820 (reproduci-
do en Ramón de la Sagra y Cuba, II, 1993).
Este número es el último del periódico, lo cual
realza el significado de La Sagra en él. Ateneo,
14 mayo 1820. En 1823 se casa en Santiago con
Manuela Turnes del Río Maldonado, hermana
del poeta Vicente Turnes; y el 25 de junio de
1823 zarpa de España para La Habana como
director de su Jardín Botánico y profesor de la
cátedra de Botánica, creada en 1824. Duró en
la cátedra hasta 1832, pero ya en 1829 se decía de
ella que se había quedado casi desierta. Publicó
Memorias de la institución agrónoma de La

Habana, 1834; y Principios de botánica agríco-

la, 1834. Chocó con los cubanos, según se ale-
gaba, por su falta de conocimientos científicos y
por su juicio negativo sobre el poeta José María
Heredia, lo que originó una larga polémica (con
Saco, en febrero de 1829, y otros). Publicó
Principios fundamentales para servir de

introducción a la Escuela Botánica Agrícola

del Jardín Botánico, La Habana, 1824; Anales

de Ciencias, Agricultura, Comercio y Artes,
La Habana, 1827-1830; Contestación al núme-

ro séptimo del Mensajero Semanal de New

York, La Habana, 1829; Relación de las fies-

tas... enlace... Fernando VII con... María

Cristina..., La Habana, 1830; La isla de Cuba

en 1830 bajo el gobierno y administración de

los Excmos. Sres. capitán general don Fran-

cisco Dionisio Vives y superintendente de la

Real Hacienda conde de Villanueva, Nueva
York, imprenta de El Redactor, 1830 (una hoja-
cartel); Reglas para el cultivo... del añil,
Madrid, 1831; Mouvement de la population de

la Havane de 1825 à 1830; Historia económi-

ca-política y estadística de la isla de Cuba, La
Habana, 1831, edición previa de la monumental

Historia física, política y natural de la Isla

de Cuba, París, 1832-1861, aparecida en fran-
cés, París, 1838-1857. Memorias de la Institu-

ción Agrónoma de La Habana, La Habana,
1834. Viajó por los EE. UU. desde el 20 de abril
al 23 de septiembre de 1835, y fruto del viaje fue
el libro Cinco meses en los Estados Unidos de

la América del Norte, París, 1836; Breve idea

de la administración del comercio y de las

rentas de la isla de Cuba durante los años de

1826 a 1834, París, 1836. Regresó a España, al
ser elegido diputado por La Coruña, 1837, en la
lista del partido moderado. Se le debe Apuntes

destinados a ilustrar la discusión del artícu-

lo adicional al proyecto de Constitución que

dice: «Las provincias de ultramar serán

gobernadas por leyes especiales», París, 1837,
que representa la aceptación de esas leyes espe-
ciales y, en consecuencia, de la esclavitud. Inau-
guró en 1838 una serie de lecciones en el
Ateneo de Madrid, en las que insistió en la mise-
ria del pueblo español y en la necesidad de su
regeneración. Viajó luego por Bélgica y Holanda
y escribió Voyage en Hollande et en Belgique

sous le rapport de l’instruction primaire, des

établissements de bienfaisance et des pri-

sons, dans les deux pays, Paris, 1839, con edi-
ción española en 1844. Colaboró en París con
Proudhon hacia 1840, y publicó Banque du

Peuple. Théorie et pratique de cette institu-

tion, fondée sur la théorie rationelle, par M.

Ramón de la Sagra, un des fondateurs de la

banque, Paris, 1840. De nuevo fue diputado por
La Coruña en 1840. Figura como accionista de la
Sociedad Azucarera Peninsular, de la que llega-
ría a ser director inspector. En Bruselas conoció
a Ahrens, discípulo de Krause, cuyas doctrinas
propaló en España antes de Sanz del Río. En El

Porvenir (?) publicó el artículo «La caldera de
vapor», que le valió ser declarado el primer
anarquista español por Max Netlau. Parece que
estuvo en contacto con el movimiento «provin-
cialista» gallego, con cuyos miembros mantuvo
correspondencia. Siguió publicando Lecciones

de economía social, Madrid, 1840; Investiga-

ciones para enriquecer las fincas del Real

Patrimonio, Madrid, 1841; Álbum de aves

cubanas, París, 1842; Informe sobre el estado

actual de la industria belga con aplicación a

España, Madrid, 1842; La industria algodone-

ra y los obreros en Cataluña, Madrid, 1842;
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Reflexiones sobre la industria española,
Madrid, 1842; Mapa geográfico de la isla de

Cuba, 1842; Carta a don Carlos Groizard, s. a.;
Análisis del censo de la población de la isla

de Cuba en 1841, Madrid, 1843; Atlas carce-

lario, Madrid, 1843; Discurso... para la mejo-

ra del sistema carcelario, correccional y

penal de España, Barcelona, ¿1843?; Informe

sobre estado de la industria fabril en Alema-

nia, Madrid, 1843. Colabora en La Guía del

Comercio, Madrid, 1843. Siguió publicando La

reforma de la Constitución de 1837, innece-

saria, inoportuna y peligrosa, Madrid, 1844;
Estudios estadísticos sobre Madrid, Madrid,
1844; Industria algodonera, Madrid, 1844; Notas

de viaje escritas durante una corta excur-

sión a Francia, Bélgica y Alemania en el oto-

ño de 1843, Madrid, 1844; Revista de los

intereses materiales y morales. Periódico de

doctrinas progresivas en favor de la huma-

nidad, Madrid, 1844, dos tomos; Relación de

los viajes hechos en Europa bajo el punto

de vista de la instrucción y beneficencia

pública, la represión, el castigo y la reforma

de los delincuentes, los progresos agrícolas e

industriales y su influencia en la morali-

dad, Madrid, 1844; Noticia sobre el estado

actual de la economía política en España,
Madrid, 1844; Estudios coloniales con aplica-

ción a la isla de Cuba (De los efectos de la

supresión en el tráfico negrero), Madrid,
1845; Empresa del Canal Dalias... entre Adra

y Almería, Madrid, 1845; Carta a M. Blanqui,
Madrid, 1845; Informe sobre el cultivo de la

caña y fabricación del azúcar en las costas

de Andalucía, Madrid, 1845; El Azucarero.

Periódico Industrial, Madrid-Málaga, noviem-
bre 1846 - marzo 1847. Colaboró en La Demo-

cratie Pacifique, revista dirigida por Michel
Chevalier, y con un artículo por lo menos en
Boletín Mercantil e Industrial de Galicia,
1847. Desde España, Francia y Suiza fue colabo-
rador científico del Diario de la Marina, de La
Habana. Otros títulos: Sur l’inexactitude des

principes economiques... dans les colleges,
Paris, 1848; Le problème de l’organisation du

Travail devant le Congrès des Economistes

de Bruxelles, Paris, 1848; Aforismos sociales,
Madrid, 1848; Mon contingent à l’Academie,
Paris, 1849; Utopie de la Paix, Paris, 1849;
Apuntes para una Biblioteca de escritores

económicos españoles, Madrid, 1849; Mis

debates contra la anarquía de la época y en

favor del orden social racional, Madrid, 1849;
Révolution économique causes et moyens,
Paris, 1849; Sur les conditions de l’ordre et

des reformes sociales, Paris, 1849. Testigo de
la revolución parisina de 1848, el 24 de febrero
de 1849 tomó parte en París en el banquete fun-
dador de la revista La tribune des peuples, que
iba a ser dirigida por Adam Mickiewicz. Pronun-
ció entonces un discurso antiborbónico y anti-
bonapartista, al que se adhirió Herzen (según
recuerda éste). Fue expulsado de Francia en
1849 por sus inclinaciones socialistas, y tampo-
co en España las cosas le van muy bien. Publica
Notas para la historia de la prostitución en

España, Madrid, 1850; La Exposición de Lon-

dres y la industria española, Madrid, 1850;
Notes sur les produits espagnoles envoyés à

l’exposition de Londres, Londres, 1851; Me-

moria sobre los objetos estudiados en la

Exposición Universal de Londres, Londres,
1853; El problema de los bosques bajo el doble

punto de vista, físico y social, Londres, 1854;
Catálogo de escritores económicos españoles,
Londres, 1855; Vindicación de una aprecia-

ción injusta de un proyecto de ley, Londres,
1855; Remedio contra los efectos funestos de

las crisis políticas y de las paralizaciones

comerciales, Londres, 1855. Diputado por la
provincia de Lugo en las Cortes Constituyentes
de 1854-1856. Hacia 1857 se sitúa su conver-

sión al integrismo, que le sirvió para rehacer su
situación económica. Comenzó a colaborar en
La Razón Católica, Madrid, 1856-1857, y en la
revista quincenal Álbum Cubano de lo Bueno

y lo Bello, La Habana, 1860, dirigida por Gertru-
dis Gómez de Avellaneda. Publica Relación de

los trabajos físicos y meteorológicos hechos

por D. Andrés Poey, París, 1858. Vuelve a Cuba
en 1859-1860 y aún publica Artículos varios

sobre las malas doctrinas, comunicadas a la

verdad católica, La Habana, 1859; Le mal et le

reméde, Paris, 1859; El guano del Perú, La
Habana, 1860; Noción del poder, Madrid, 1861.
El gobierno español le nombró el 22 de octubre
de 1866 miembro de la comisión para introducir
reformas en Cuba y Puerto Rico, comisión de la
que no salió nada si no es la expulsión de la Sa-
gra, por el tono polémico de sus intervenciones
en ella. Sagra explicó estas disensiones en el

Sagra, Ramón Dionisio José de la 

2736



Journal des Fabricants de Sucre, lo que fue el
pretexto para su expulsión. Dichas intervencio-
nes las publicó Sagra en Nueva York con el títu-
lo de Informe sobre la esclavitud. Siguió con
Lettres à M. Sainte-Beuve... au sujet de ses

idées philosophiques, Paris, 1867; L’Ame.

Démonstration de la realité deduite de l’etu-

de des effets du chloroforme et du curare sur

l’economie animale, Paris, 1868; Les partis

d’Espagne, Paris, s. a. Se le deben también Las

caracolas microscópicas de la isla de Cuba,
Paris, acaso en francés. En esta relación no se
incluyen las reediciones, ni los trabajos explica-
tivos del estado de su Historia de Cuba. Hay
que citar también una Lista de los documentos

reunidos en mi «Viaje por los Estados Unidos»,

y ordenados en doce gruesos volúmenes que

serán depositados en la Biblioteca Real de

Madrid, s. a. Tradujo de Mauricio Girard: Las

metamorfosis de los insectos, París, 1868. La
Sagra es autor importante (sobre el cual existe
el libro de Manuel Núñez de Arenas y de la
Escosura, 1924, y las contribuciones de Antón
Ramírez 1865; Palau y Dulcet 1948; López Piñe-
ro 1983; Maluquer de Motes 1977; Enciclopedia
Gallega 1974; Cambrón 1989 y 1994; Páez
1966); pero sobre el que todavía habrá que tra-
bajar mucho. (Los títulos recogidos aquí que no
figuran en Palau se hallan en la Biblioteca
Nacional de Madrid, excepto la Banque du

Peuple, citada en la Bibliographie de l’Anar-

chie, de Max Nettlau, 1897, facsímil de la parte
española publicado por el Centre de Docu-
mentació Històrico-Social, Barcelona, 1989; y
La isla de Cuba en 1830 citado por Mar Vilar,
y otros, por Ascensión Cambrón y Francisco
Calcagno. Cf. también Sergio Romano en Her-
zen)

Sagrera, Joaquín. Comandante de guerrilla,
hecho prisionero por los franceses. Salvó la vida
gracias a las garantías y seguridades dadas por
sus parientes (carta de Lacy a Macdonald, Berga,
12 octubre 1811). (Gazeta de la Junta Supe-

rior del Reino de Valencia, 8 noviembre 1811;
Diario Mercantil de Cádiz, 15 diciembre 1811)

Sagristá y Soler, José. Después de 30 años de
dirigir en Cádiz negocios relacionados con el
comercio, ya retirado, el 24 de julio de 1817
escribe a Martín de Garay, informándole de que

hacía años había remitido al Gobierno un plan
para la creación de un Tribunal Superior Mercan-
til, que podría ser muy útil para el de Hacienda
en que ahora se ocupaba el ministro. (Alonso
Garcés 2006)

Sagristal, José. Empleado en Tesorería General.
Firmó la representación, 27 febrero 1821. 

Sahagún, Vicente Juan (Salamanca, ? - ?). Al-
calde mayor de Autor (Logroño), 1818-1820; juez
de primera instancia de Nerja (Málaga), 1822-
1823. 

Sahagún de Arteaga, Dionisio (Valderas, ? - ?).
Notario de los reinos y escribano del resguardo
de Rentas de Cádiz, casado y con un hijo, citado
en relación con el expediente a Villel. (AHN,
Estado, leg. 6 A)

Sahajosa y Monreal, Pascual. Vecino principal de
Caravaca (Murcia), alcalde ordinario de la ciu-
dad con arreglo a la Constitución de 1812. (Sán-
chez Romero 2000)

Sahuc, Buenaventura. Médico del Hospital Gene-
ral, redactor del Periódico de la Sociedad de

Salud Pública de Cataluña, 1822.

Sahun y Palacín, Pablo. Comandante de la Milicia
Nacional Local de Barbastro (Huesca) en 1821.
Un discurso suyo se incluye en Breve descrip-

ción de las fiestas con que ha solemnizado la

ciudad de Barbastro la bendición de la ban-

dera de su milicia local. El domingo primero

de julio de 1821, Barbastro, 1821. 

Saint Croix, Fernando de (Besançon, h. 1757 -
?). Cadete, 27 diciembre 1775; alférez, 16 junio
1776. Luchó en la guerra contra Francia desde
1793 hasta la paz, en el Rosellón, Cataluña y Na-
varra. Con la Guerra de la Independencia ascen-
dió a brigadier de Infantería, 11 agosto 1808, fue
comandante de batallón, 24 mayo 1809, y sargen-
to mayor e inspector de Guardias Valonas, 14
mayo 1810. Mariscal de campo, 30 mayo 1815,
con motivo de los días de Fernando VII; gran cruz
de San Hermenegildo, 18 abril 1816; diploma de
la batalla de Mengíbar, 3 agosto 1816; gobernador
militar y político de Alicante, 1817-1820, fue des-
terrado a Cartagena por Elío. Se le menciona en
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la Sociedad Patriótica de Lorencini, 24 mayo
1820. Teniente coronel del segundo batallón de
Guardias de Infantería Españolas, de la Persona
del Rey, 1821-1822. (AGMS)

Saint-Anastase, conde de. Cf. Ferri Pisani. 

Saint-Cyr Nugues. Ayudante comandante, subje-
fe del Estado Mayor General, uno de los militares
franceses que aceptan la rendición de Lérida, 14
mayo 1810. Figura luego como general de briga-
da, barón del Imperio, jefe del Estado Mayor
General del ejército de Aragón, firma el boletín
del ejército imperial de Aragón, del 21 de junio
de 1811, con precisión, sobre los avances france-
ses en los alrededores de Tarragona (Diario de

Barcelona, 25 junio 1811). Autor del «Estado
sumario de los prisioneros hechos en la batalla
de Sagunto el 25 de octubre de 1811, y en el cas-
tillo de Sagunto el 26 del mismo mes», campo
delante de Valencia, 18 noviembre 1811 (Gazeta

Nacional de Zaragoza, 24 mayo 1810 y 24
noviembre 1811). Comunica desde el Cuartel
General de Caudete, en Murcia (hoy Albacete),
11 abril 1813, a las 4 de la tarde, a Maurice
Mathieu, por orden del duque de la Albufera, la
gran victoria obtenida ese día por Harispe en
Yecla. (Diario de Barcelona, cit. y 27 y 28 abril
1813; Gazeta Nacional de Zaragoza, cit.)

Saint-Hilaire, Auguste. Da cuenta el 17 de junio
de 1810 de la toma de Mequinenza. Ayudante
mayor de Tiradores de la Guardia Real, recibe la
Orden Real de España, 22 octubre 1810. No es el
famoso general Louis Saint-Hilaire, ya que éste
muere en 1809 (Gazeta de Madrid del 1 de no-
viembre). (Diario de Barcelona, 18 junio 1810;
Ceballos-Escalera 1997)

Saint-Marcq, Felipe Augusto (Taintegnies, Hai-
naut, Bélgica, 16 junio 1762 - Madrid, 1831). Hijo
de Felipe Alejandro José Le Clement, Sr. de
Saint-Marcq, y de María Teresa Josefa d’Ostrel
de Flers, ingresó el 26 de junio de 1776 en Guar-
dias Valonas, en 1808 ya era brigadier, la Junta de
Valencia le ascendió a mariscal de campo, y en
1809 era teniente general. Encargado de la línea
exterior de defensa de Zaragoza, envía un parte,
Zaragoza, 5 diciembre 1808, sobre las medidas
tomadas para asegurarla (publicado en Gazeta

Extraordinaria de Zaragoza, 8 diciembre, y

reproducido en Gazeta de Zaragoza, 10 diciem-
bre). En el segundo sitio de Zaragoza fue hecho
prisionero y llevado a Nancy (Francia). Volvió a
España en 1814, siendo nombrado capitán gene-
ral de Galicia, 21 julio 1814, siendo responsable
último de las muertes de Díaz Porlier y de Sinfo-
riano López Alía. Gran cruz de San Herme-
negildo, 1817, y de San Fernando, 1819. No tuvo
mando en el Trienio. López Baños le desterró a
Valencia en 1822. Capitán general de Valencia y
Murcia, 1823 - junio 1825, y de Aragón, 25 febre-
ro 1826-1830. Se casó con Margarita Gordo. (La
Sala Valdés 1908; Gazeta de Zaragoza, cit.; Mei-
jide 1995)

Saint-Simon, Claude-Anne de, marqués de Saint-

Simon, grande de España de primera clase (?,
1743 - ?, 1819). Coronel y brigadier francés que
en 1780 pasó al servicio de España. Era comen-
dador de la Orden de San Luis. Vuelto a su país,
fue diputado noble por el Angoumois a los
Estados Generales. Regresó después a España,
ascendiendo a mariscal de campo y teniente
general. Participó en la guerra de 1793 de parte
española, como coronel de la Legión Real de los
Pirineos. Coronel del regimiento de Borbón y
capitán general de Castilla la Vieja, fue destitui-
do por exigencia del Directorio. Dirigió después
la campaña contra Portugal, 1801, y defendió
Madrid en 1808 contra Napoleón. Hecho prisio-
nero, fue condenado a muerte como emigrado,
pero no se cumplió la pena, sino que se le mantuvo
en la ciudadela de Besançon hasta 1814. Fer-
nando VII le nombró capitán general y coronel
de Guardias Valonas. Murió en España. (Grand-
maison 1892; Páez 1966)

Sainz, Antonio. Correo de gabinete, robado en
septiembre de 1820 en el camino de Irún a Bayo-
na, cuando llevaba pliegos para París y Londres.
(Gil Novales 1975b)

Sainz, Baltasar. Contador honorario de ejército,
1820-1823. Casado con Simona Espoz, es decir,
era cuñado de Francisco Espoz y Mina. Los
franceses habían hecho prisioneros a Sainz y a
Simona, y los tuvieron un mes en esta situación,
amenazando con fusilarlos. No está muy clara la
fecha de esta situación, según el relato que hace
Juana de Vega. Al final los franceses aceptaron el
canje de Baltasar Sainz por un general francés,
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que Juana cree que fue el barón de San José;
pero a Simona la llevaron a Epinal, en condición
de prisionera. De ahí la sacó Jean Lamarque con
órdenes falsas. Marido y mujer en 1824 pudieron
llegar a Inglaterra, en donde vivieron en la casa
de Juana de Vega. (Vega 2006)

Sainz, José Marcos de. Cf. Saiz, José Marcos de.

Sainz, Manuel de. Capitán y regidor perpetuo de
Badajoz, puesto por Antonio Ibarrola en conoci-
miento de la confesión de Valentín Falcato, pri-
meros meses de 1822. (AGMS, expte. Falcato)

Sainz, Miguel. Escribano de cabildo, publica un
«Aviso» con los precios del carbón y del aceite,
Cádiz, 6 febrero 1810, y un edicto sobre el jura-
mento de la Constitución por el pueblo gaditano,
6 junio 1812. (Diario Mercantil de Cádiz, 7
febrero 1810; Riaño de la Iglesia 2004)

Sainz, Pedro (Vestrillas, ? - ?). Vecino de Ariza
(Zaragoza), espía o colaborador de la cuadrilla
de ladrones del Cate, sin pertenecer propiamen-
te a ella. Preso en Luzón (Guadalajara) el 28 de
agosto de 1818 y llevado a la cárcel de Molina
de Aragón, acusado de varios robos. (Arenas
López 1913)

Sainz de Alfaro y Beaumont, Isidoro. Inquisidor
de México, gobernador de la mitra. Autor de Cir-

cular... a los fieles cristianos del arzobispado

de México, sobre erección de cementerios fue-

ra de las poblaciones, México, 1809; y de Cir-

cular que dirige a los párrocos y eclesiásticos

del arzobispado de México, recordando la

obediencia y fidelidad a Dios y a nuestro cau-

tivo rey Fernando VII, México, 1810; juez audi-
tor de la Rota de la Nunciatura, 1818-1827.
(AHN, Estado, leg. 14 A; Palau y Dulcet 1948)

Sainz de Andino, Pedro (Ubrique, Cádiz, 11
noviembre 1786 - Madrid, 24 abril 1863). Hijo de
Rufino (Sainz) de Andino y de Elvira Álvarez
Sánchez, estudió en Cádiz, gracias al traslado de
su familia a Puerto Real, y a partir de 1800 en el
Seminario Conciliar de San Bartolomé en Sevilla,
en cuya universidad se graduó de bachiller en
Leyes, 19 mayo 1804, licenciado en Cánones, 7 ma-
yo 1806, y doctor en Leyes, 17 mayo 1806. Mien-
tras se prepara para poder ejercer de abogado, es

nombrado sustituto de la cátedra de Partidas de
la Universidad sevillana, 17 octubre 1807, y al
mismo tiempo es claustral de la misma. Parece
que no tuvo mucha actividad durante los años
de la Guerra de la Independencia. Se opone al
nombramiento de Alberto Lista como delegado
de la Universidad para la formación de un ejér-
cito patriota, 14 julio 1809, y poco después se
hizo afrancesado, ocupando el puesto de sub-
prefecto de Écija con los invasores. Reaparece,
con el Trienio, en Tortosa, primero de abogado,
donde publica De la Constitución y del derecho

que tienen todos los pueblos a constituirse

del modo que crean más conveniente, abril
1820, exaltación del orden, es decir, de la obe-
diencia. Acaso intervino en la falsificación de las
elecciones en Tortosa, 1820, cuyo escándalo es
denunciado. El orden todo lo autoriza. El 12 de
marzo de 1821 es nombrado promotor fiscal
de la ciudad. Pasa al Juzgado de Primera Instan-
cia de Tarrasa, 12 marzo 1822 - 10 octubre 1823.
Tertulia Patriótica de Barcelona, 1822 o 1823.
Parece que anduvo emigrado desde 1823 hasta
1827, fecha en que reaparece en Cataluña pro-
tegido por Luis López Ballesteros. El 29 de
noviembre de 1827 propone la formación de un
código de comercio, cosa que el ministerio acep-
ta. Publica Elementos de elocuencia forense,
Madrid, 1828, obra que alcanzará cuatro edicio-
nes. Se le debe De los ministros sobre el curso

que debe darse al juicio de purificaciones,
agosto 1828, inédito entonces, publicado por
Federico Suárez en Documentos del reinado

de Fernando VII, V. Sainz de Andino, 1968. Al
mismo tiempo que sigue ejerciendo de abogado,
se le nombra intendente de provincia de segun-
da clase, 9 marzo 1829. El mismo año presenta
el Proyecto de código de comercio, Madrid,
1829. Trabajó también en sendos proyectos de
códigos criminal y civil, que no llegaron a puer-
to. Suya es la Exposición al rey N. S. sobre la

situación política del reino y medios de su

restauración, 1829; y también el reglamento
del Banco Español de San Fernando, 1829; y la
Ley de Bolsas, 1831. Los honores se acumulan
sobre su persona: fiscal del Consejo de Hacien-
da, 1829; ministro del Consejo y Cámara de Cas-
tilla; miembro de la Junta de Loterías y de la de
Tratados, gran cruz de Carlos III, 1830, y de Isa-
bel la Católica, 1833; académico honorario de la
Historia. La muerte del rey supone su jubilación
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en Hacienda, 1834, a pesar de que se ha apresu-
rado a declararse isabelino. Publica Alegación

por el derecho de la Real Hacienda en los

autos pendientes... entre su fiscal más anti-

guo... y el... duque del Infantado, sobre... alca-

balas..., Madrid, 1833. En febrero de 1844
González Bravo le encarga la revisión de toda la
legislación de Montes, publica Ensayo crítico

sobre la contratación de la bolsa de comercio,
Madrid, 1845, y el 25 de noviembre de 1845 toma
posesión como consejero real, y luego presiden-
te de su sección de Fomento. Vicepresidente de
la Junta de Archivos, 1847; senador, 10 marzo
1847 hasta su muerte. Ingresó en la Academia de
la Historia el 4 de febrero de 1848. Se jubila el 30
de noviembre de 1855 como director general de
Archivos. En fecha incierta, pero anterior a 1831,
se había casado con Ana Villanueva, con la que
tuvo dos hijas; y tuvo una ahijada, Teresa Nove-
lla y Destamberrat, que acabó yendo a vivir con
su padre adoptivo. Federico Suárez ha reunido
sus Escritos, 1968. (Rubio, J. 1950; Gil Novales
1975b; Fernández Duro 1898; Luis 2002)

Sainz de Baranda, Bernardo. Abad de la Colegia-
ta de Ampudia, autor de El rey... Fernando VII

comparado con el gobierno de las Cortes

intrusas de España, Madrid, 1823. (Palau y
Dulcet 1948)

Sainz de Baranda, Felipe. Contador del duque
del Infantado. Fue conducido a Burgos, juzgado
y declarado libre por el tribunal. (Sainz de
Baranda, B. 1823)

Sainz de Baranda, Manuel (? - ?, 1811). Sobrino
de Pedro Sainz de Baranda, educado con él al ser
huérfano de padre y madre. Herido en Madrid el
1 de mayo de 1808 en una escaramuza con los
franceses. Subteniente del regimiento de Caba-
llería de Voluntarios de Madrid. (Sainz de Baran-
da, B. 1823)

Sainz de Baranda, Pedro (Madrid, ? - ?). Mayor-
domo del duque del Infantado, director del Ban-
co de San Carlos, 1806, vocal de la Junta de
Gobierno de la Compañía de Filipinas. El 2 de mayo
de 1808 repartió armas y municiones entre el
pueblo de Madrid, contribuyó a un préstamo de
300.000 reales que el comercio de Madrid hizo a
la Junta Central. José I le destituyó de director

del banco en febrero de 1809, fue luego nombra-
do regidor constitucional subdecano de Madrid,
1812, miembro de la junta preparatoria para las
elecciones a Cortes extraordinarias, hizo impri-
mir a su costa 6.000 ejemplares de la Constitu-
ción, que repartió entre las Juntas de Toledo,
Ávila, Segovia, Guadalajara y Cuenca. El 29 de
octubre de 1812, al huir de Madrid el capitán
general, el jefe político y el intendente, quedando
Madrid sin tropas y disuelto el Ayuntamiento, del
que sólo quedaron tres regidores, que eran Sainz
de Baranda, Manuel de Ribacoba y Gorbea y
Pedro Uriarte, quienes acordaron llamar a los
regidores del Ayuntamiento anterior; todos jun-
tos le nombraron corregidor interino, con lo que
asumió toda la autoridad política, administrativa,
judicial y militar, entregando la ciudad a las tro-
pas francesas el 2 de noviembre, con total orden,
lo que fue elogiado por los afrancesados y criticado
por algunos patriotas. La mejor narración de lo
sucedido en esos días, hasta que los franceses
volvieron a evacuar Madrid el 7 de noviembre de
1812, y días siguientes, con inserción de docu-
mentos, se encuentra en los nos 10 y 12 de El

Amigo de las Leyes (copiados en Gazeta de

Valencia, 15 diciembre 1812). Allí se publica el
importante bando, firmado por Sainz el 7 de
noviembre de 1812, y difundido el 8, que le reve-
la como gobernante eficiente. Entre otras cosas,
se ocupó de vestir a las divisiones de Bassecourt,
el Empecinado, Palarea y Chaleco. La Regencia
le nombró a continuación jefe político interino de
Madrid, del que tomó posesión el 29 de noviem-
bre de 1812. Quiso pasar a Navarra para hacer
una venta simulada de su hacienda, a fin de
librarla de la confiscación enemiga, pero fue
hecho prisionero por Espoz y Mina, quien le retu-
vo preso siete meses. Publicó Carta fresca a un

vecino de esta corte, Madrid, 1813, en la que
cuenta lo sucedido. Director del colegio de niños
desamparados, por lo que se le dio la gran cruz de
Carlos III, 1817. Síndico personero de Madrid,
1818, construyó un puente sobre el Jarama.
Después de renunciar en 1820 a ser otra vez
procurador síndico, aunque fue procurador gene-
ral, elegido por el Ayuntamiento, fue aclamado
regidor de Madrid en la «tenebrosa asonada» del 9
de marzo de 1820. (Soldevilla 1813; El Redactor

General, 8 noviembre 1812; Diario de Barcelo-

na, 28-31 mayo 1813; García Rodrigo 1876; AHN,
Consejos, leg. 51546; Sainz de Baranda, P. 1813)

Sainz de Baranda, Bernardo
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Sainz de Baranda, Vicente. Hermano de Felipe,
trabaja también para el duque del Infantado. 

Sainz de Baranda y San Juan de Santa Cruz,

Pedro (Madrid, 21 agosto 1797 - Madrid, 27 agos-
to 1853). Diferente del anterior, acaso hijo, estu-
dió latinidad y humanidades en el Colegio de San
Antonio Abad, de los Padres Escolapios, y de 1810
a 1815, dos años de Filosofía, dos de Matemáticas,
uno de Física Experimental y de Lengua Hebrea
en los Estudios de San Isidro, pasando en 1815 a
la Universidad de Alcalá, de la que salió bachiller
en Cánones, octubre 1817, y en Leyes, septiembre
1820. Se hizo presbítero, y fue hecho correspon-
diente de la Academia de la Historia por sus
observaciones al Diccionario de Miñano, que
éste incluyó en su tomo XI, o suplemento, 1829.
Supernumerario de la Academia de la Historia, 10
diciembre 1830, autor de Breve contestación que

a un artículo del abate Laval, inserto en El
Constitucional, de París, y copiado en la Gazeta
de Madrid, de 11 de junio último, da el Dr. ...,
Madrid, 1839 (aparecido primero en la propia
Gazeta, y luego aparte; el tema es la sentencia por
la que Pilatos condenó a Jesús). Bibliotecario de
la Universidad de Madrid, 1846, publicó el Croni-

cón de Valladolid en la Colección de documen-

tos inéditos para la historia de España

(Codoin), 1848; Ensayo histórico de la vida

literaria del maestro José de la Canal, Madrid,
1850; y el tomo 47 de la España sagrada (Lé-
rida), con los documentos preparados por José de
la Canal. Preparó los tomos 11 al 22 del Viaje de
Villanueva, 1850-1852; viajó él mismo a Aragón
para preparar los tomos 48 (Barbastro) y 49
(Huesca) de la España sagrada, que no pudo ver
terminados. El tomo 48 apareció póstumo en
1862. Publicó Clave de la España sagrada

(en Codoin), Madrid, 1853. Era correspondiente
de la Academia Imperial de Viena y de la de Bue-
nas Letras de Barcelona. Donó su biblioteca de
más de 12.000 volúmenes a la Universidad de Ma-
drid. Murió de repente. (Biografía Sainz de Baran-
da 1862; Palau y Dulcet 1948; Santos Aramburu
2006; Páez 1966)

Sainz de Buruaga, Manuel María. Cura de Calera
(Toledo). Sociedad Patriótica La Fontana de
Oro, 3 junio 1821, diputado por Toledo a las
Cortes de 1822-1823. Sociedad Patriótica Landa-
buriana, 27 octubre 1822. (Diputados 1822)

Sainz Pardo, Francisco. Alcalde del crimen en la
Chancillería de Valladolid. Consejero de S. M.,
comisionado especial en las Provincias Vascon-
gadas para las causas pendientes de Estado,
agosto 1832. (Sainz Pardo 1832)

Sainz del Prado, Bartolomé. Comisionado del
Crédito Público. Distinguido por su patriotismo
cuando la intentona absolutista del coronel
Morales, Ávila, 1820. (El Universal Observador

Español, 18 diciembre 1820)

Sainz de Robles, Tomás. Vecino de Ágreda y su
alcalde constitucional, miembro de la Diputación
Provincial de Soria, 22 diciembre 1812. (Gazeta

Extraordinaria de la Provincia de Soria, 28
diciembre 1812)

Sainz de Terrones, Pedro. Intendente de ejérci-
to, 1820-1823.

Sainz de Varanda. Cf. Sainz de Baranda. 

Sainz de Villavieja, Gregorio Agustín. Cf. Sanz
de Villevieja, Gregorio Agustín.

Sainz de Villegas, Nicolás. Comandante de la Guar-
dia Cívica de Sasamón (Burgos), caballero de la
Orden Real de España, 14 agosto 1811 (Gazeta de

Madrid del 15). (Ceballos-Escalera 1997)

Sainz de Vizmanos, Manuel. Cf. Sáenz de Vizma-
no, Manuel. 

Sainz de Zafra, Antonio. Intendente de provincia
en Asturias, 1817-1818; intendente de Palacios
de Valduerna (León), 1818; intendente de ejérci-
to, 1819-1823; intendente de Jaén, 1819-1820;
juez de primera instancia interino de Jaén, 1821;
intendente de Canarias, 1822. 

Sait, Luis. Cf. Saiz, Luis.

Saiz, José Marcos de. Brigadier de Infantería,
1810-1823; coronel del regimiento de Vich de
Milicia Nacional, 1823. 

Saiz, Lorenzo. Cura beneficiado del lugar de
Carcedo (Burgos). Acusado con otros doce
del crimen de conspiración y rebelión contra el
Gobierno legítimo Constitucional. El juzgado de
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Modesto de Cortázar, en Burgos, le condena a la
pena ordinaria de garrote, más las costas y los
gastos ocasionados, enero 1821.

Saiz, Luis (Burgos, ? - ?). Abogado de algún cré-
dito en Burgos, en donde se casó, diputado por
Burgos a la Junta de Bayona, es uno de los fir-
mantes de su Constitución, 7 julio 1808. Inten-
dente afrancesado de Cuenca, con residencia en
Tarancón (Gazeta de Valencia, 8 febrero 1810).
Caballero de la Orden Real de España, 25 octu-
bre 1809 (Gazeta de Madrid del 27). Se cita una
proclama suya de julio de 1810, con elogios de la
conducta de Lucotte en Cuenca (Gazeta de

Valencia, 7 agosto 1810). Invita por carta el 9
de febrero de 1811 a cambiar de bando al Em-

pecinado, a lo que éste responde el 21 del mis-
mo mes (ambos documentos publicados en El

Conciso, 4 mayo 1811, el primero en extracto, el
segundo completo). En su oficio a los pueblos de
su distrito, Tarancón, 22 julio 1811, vuelve a
repetir la orden de que avisen inmediatamente la
llegada de alguna partida, o tropa española.
Algunos lo hacen, otros no. Si alguno persiste en
esta criminal práctica, «será irremisiblemente
incendiado, sus habitantes pasados a cuchillo, y
todo reducido al horrible estado de la nada. Sola-
mente en pensarlo me estremezco» (...) (Gazeta

de la Junta Superior del Reino de Valencia,
30 julio 1811). Al acabar la Guerra de la Indepen-
dencia emigró a Francia. (Sanz Cid 1922; Merca-
der 1983; El Conciso, cit.; Ceballos-Escalera
1997; Barbastro 1993)

Saiz Castellanos, Pedro. Autor de Indicación de

algunas disposiciones preliminares a planes

de ejército, importante escrito fechado en la Is-
la de León, 17 noviembre 1810, presentado a las
Cortes el 19, y publicado en Tertulia Patriótica

de Cádiz, 29 noviembre 1810. Probable autor
de un artículo, o carta, fechada en Cádiz el 23 de
octubre de 1811 con la firma P. S. C., y publicada
en Diario Mercantil de Cádiz, 25 octubre 1811,
sobre la necesidad de que los procesos sean
públicos y sobre el carácter reaccionario del
Consejo Real, tras la Inquisición el más fuerte
sostén de la tiranía. Abogado del Colegio de
Madrid; autor de El amigo del bien, Madrid,
1820. Auditor honorario de Guerra en octubre
de 1820. En este año envió una exposición a las
Cortes quejándose de que la Junta de Censura

de Madrid había hecho una calificación incom-
pleta del nº 2 de El amigo del bien. Probable
traductor de Doumourier (sic): Memoria sobre

Portugal, Madrid, 1820 (firma P. S. C.). Auditor
de Guerra del Primer Ejército de Operaciones en
Cataluña, a las órdenes de Espoz y Mina, 1822-
1823. Después del Trienio emigró a Londres,
de donde fue a México a ejercer su profesión de
abogado, y al ser expulsado del país con los
demás españoles, volvió a Londres, pasando por
Nueva Orleans. Autor de Anotaciones sobre las

campañas de Mina en Cataluña en 1822 y

1823, Veracruz, 1828; Manifiesto acerca de la

muerte del obispo de Vich, Londres, 1829;
Revisión de la injusticia y modo extraño con

que el Sr. duque de Wellington ha desatendi-

do las representaciones de D. …, relativas a

su clasificación en la lista del gobierno para

socorros a emigrados españoles y haber sal-

vado un convoy de víveres para el ejército

británico, Londres, Gutterie, 1830; Commen-

taire sur l’amnistie de la Reine d’Espagne,
Paris, s. a. (1833); Suplemento a las anota-

ciones..., Madrid, 1836; Exposición... sobre

arreglo de los tribunales, Madrid, 1842. Es
autor importante. En defensa de Espoz y Mina
salió Joaquín Lorenzo Villanueva con su Carta

de Juanillo el Tuerto a su primo D. Pedro

Saiz Castellanos. Parece que éste fue agredido
físicamente en Londres. En la polémica intervi-
nieron también Romero Alpuente y Antonio
Puigblanch, quien cita dos folletitos en respues-
ta al de Villanueva. (El Conciso, 24 noviembre
1810; Tertulia Patriótica de Cádiz, cit.; Diario

Mercantil de Cádiz, cit.; El Universal Obser-

vador Español, 19 octubre 1820; Gil Novales
1975b; Palau y Dulcet 1948; Puigblanch 1976;
Sepúlveda 1924)

Saiz Gómez del Campo, Manuel. Hijo de Juan
Antonio Saiz, criado de Carlos III y de Carlos IV,
como su abuelo José Saiz lo había sido de Feli-
pe V y de Fernando VI, que ocupaba el puesto
de guardabosque de El Escorial. Lo matan los
franceses al comienzo de la Guerra de la Indepen-
dencia. Tras trece años de estudios mayores, se-
cretario en 1804 de una institución benéfica,
colaborador en la Novísima recopilación. Vecino
de Madrid, afirma haber contribuido a la caída de
Godoy, y luchó en Madrid el 2 de mayo. Es hom-
bre muy preparado, pero sin empleo estable.

Saiz, Luis
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Para conseguirlo decide hacerse editor. Lo es de
Aviso a los chisperos, Madrid, 15 agosto 1808,
folleto que fue retirado, por lo que dirige una
petición al Consejo de Castilla, Madrid, 18 octu-
bre 1808. El folleto tuvo nueva edición en Cádiz
y en Valencia, 1808, y en Madrid, 1814, junto con
un Segundo aviso a los chisperos. Según Riaño
no es Saiz Gómez el autor, pero éste preparó una
colección titulada España en el año de 1808,
que regaló a Fernando VII, y se halla en la biblio-
teca de Palacio (Riaño de la Iglesia 2004). Fue
también el editor de Colección de papeles inte-

resantes sobre las circunstancias presentes,
Madrid, 1808, sobre la cual publicó un Índice de

mil y más papeles que se han publicado rela-

tivos a las circunstancias del día, en los tres

meses de agosto, septiembre y octubre de 1808

y método apodémico para buscarlos en las

librerías de Madrid, Madrid, Villalpando, 1808.
En 1814 añadió un suplemento al Índice, que
incluye el mes de noviembre de 1808, y lo regaló
a Fernando VII. Resulta así que la Colección y
España en el año de 1808 son la misma cosa o,
más exactamente, España... es el ejemplar
encuadernado que se conserva en el archivo de
Palacio. Saiz Gómez defiende Madrid en los pri-
meros días de diciembre de 1808, es herido y
hecho prisionero, pero logra huir. El 4 de diciem-
bre abandona Madrid con su familia, que se com-
pone de cinco hijos, el mayor de 10 años, y la
mujer encinta. A los dos meses está de nuevo en
Madrid, después de haber servido de espía al
marqués de la Romana, y después de haber man-
dado al otro mundo a numerosos satélites de
Napoleón. Le persigue Laureano Jado por la
publicación de unos folletos, pero finalmente le
ofrece ponerse al servicio de la causa francesa.
La oferta era muy tentadora, pero la rechaza por
patriotismo. Sigue siendo agente de los patrio-
tas. En 1812 la parroquia de San Martín le nom-
bra elector parroquial y de partido para la
elección de diputados a las Cortes extraordina-
rias. La Regencia le nombra en 1813 primer
sobreguarda de El Escorial, con cargo de admi-
nistrador, es decir, la plaza de subalterno de bos-
ques que había tenido su padre. Envía una
memoria al rey el 17 de mayo de 1814, y el 3 de
junio le regala la Colección. En 1815 sigue sien-
do subalterno, con sueldo pero sin empleo, que
fue suprimido. A su madre se le confiere una
pensión de viudedad. Es autor de Memoria de

los sucesos del parque de Artillería. En 1815
sufre una causa por difamación y calumnia, ya
que acusó al mayordomo mayor de malversación
y colaboracionismo, que se termina con un fallo
benévolo. Se convierte en un hombre incómodo.
Nueva causa en 1818, por injurias: pasa dos
meses en la cárcel de Corte, y luego es desterra-
do a Valladolid, mientras se queja de que un
«asqueroso esbirro» le había echado mano en la
calle por no cumplir inmediatamente la orden de
destierro. En 1820 se escapa de Valladolid, escri-
be una Relación de los méritos y conducta

política... desde el año de 1808 hasta el de

1820, Madrid, y de nuevo en la capital discursea
en la Sociedad Patriótica La Fontana de Oro. El
mayordomo mayor, como no podía menos que
esperarse, critica su evolución política, del abso-
lutismo al liberalismo. En 1835 la reina gober-
nadora, en atención a sus méritos y adhesión a
Isabel, le nombra administrador de la Real Enco-
mienda Mayor de Alcañiz (Teruel), con sueldo y
emolumentos. Saiz pide que se le dispense de
esta gracia, que podía equivaler a un destierro
encubierto, y que se le busque un destino com-
patible con su situación de indigencia, originada
por tantos años de desgracia. (López Vidriero
2002)

Saiz Laus, Francisco (Pineda, Cuenca, 24 junio
1786 - Romanones, Guadalajara, 2 agosto 1871).
De niño empezó sus estudios musicales en el
monasterio de San Bartolomé de Lupiana (Gua-
dalajara). A los 22 años va a Madrid a estudiar
composición con J. Lidón, organista de la Real
Capilla, y con E. Maya, de la Almudena. Tres
años después fue organista de Valfermoso de
Tajuña (Guadalajara), y en junio de 1818 orga-
nista segundo de la catedral de Sigüenza, por
oposición, primero interinamente en 1840. De
1818 a 1830 fue rector del Colegio de Infantes.
(Soriano 1855)

Saiz de Quevedo, Juan. Abogado del Colegio de
Cádiz. En 1812 vivía en la plazuela de Gaspar del
Pino, nº 16. (Abogados 1812)

Saiz de Rozas, José. Miembro de la Junta Direc-
tiva del Colegio de Sordomudos, 1821-1822. 

Saiz de Villegas, Benito. Afrancesado, juez con la
Administración josefina (López Tabar 2001a).
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Corregidor jubilado de Lucena (Córdoba),
magistrado honorario del crimen de la Audiencia
de Sevilla, 1817-1820. (López Tabar 2001a, cit.)

Saiz de Villegas, Manuel. Magistrado de la Au-
diencia de Galicia, 1817-1818. 

Sajón, Juan. Dueño del Café del Hondillo, en
Cádiz, llevado al vivac y multado con veinte
ducados, por negarse a dar agua para apagar un
fuego. (Diario Mercantil de Cádiz, 19 septiem-
bre 1811)

Sajonia, María Josefa Amalia (Dresde, 7 diciem-
bre 1803 - Aranjuez, 18 marzo 1829). Tercera
esposa de Fernando VII, con quien se casó el 20
de octubre de 1819. Se publicó un Diario de las

ocurrencias del tránsito de la reina Dª. …,

tercera mujer de Fernando VII, desde el Bida-

soa hasta Arlabán, límite entre Guipúzcoa y

Álava, sin lugar de impresión, 1819, 15 páginas,
folio. Dada a la poesía escribió A los voluntarios

realistas, Sevilla, 1824; Despedida que hace la

reina nuestra señora de su augusto esposo...

con motivo de su viaje a Cataluña el día 22

de septiembre de 1827, Madrid, s. a. (pero
1827); A los voluntarios realistas de Madrid

en el acto de entregarles la bandera y estan-

darte, Madrid, s. a.; El olor de santidad, que
Arzadun publica en parte, sin fecha. Abominaba
del teatro, y nada hizo en favor de la música
escénica. Murió sin sucesión. (Catálogo Docu-
mentos 1946; Diccionario Historia 1968; Palau y
Dulcet 1948; Arzadun 1942; Subirá 1950)

Sajonia, Mariana Carlota, princesa de. Dama de
María Luisa, 1804. Figura hasta 1819. 

Sala, Francisco (Barcelona, h. 1800 - ?). Coche-
ro. Prisionero de guerra evadido del depósito de
Uzès (Gard) el 30 de diciembre de 1823. (AN,
F7, 11988)

Sala, José. Arcediano de Vich, firmante de la pro-
clama El gobernador y Junta de Armamento de

la ciudad de Vich a los naturales y vecinos

de la misma, y su corregimiento, Vich, 11 junio
1808. (Colección Papeles 1808, cuaderno 4)

Sala, marqués de. Vigilado y preso, e incomuni-
cado, por la Junta de Palma en junio de 1808, en

relación con la de Valencia, por asunto relativo a
las agitaciones contra los franceses. (Ferrer Fló-
rez 1997)

Sala, Martín Casimiro de la. Cf. Lasala, Martín
Casimiro.

Sala, Pablo. Acuñador de moneda, ensayador, en
Reus-Tarragona y Palma de Mallorca, 1810-1811.
(Beltrán 1959)

Sala, Primo. Capitán de Infantería, comandante
de guerrilla, que protagonizó una incursión en
Sarriá (Gerona), diciembre 1810. (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, 15
enero 1810)

Sala, Ramón María. Abogado, por anagrama L’A-

sa. Salió de Barcelona, de acuerdo con el gober-
nador o corregidor Witte, con una misión al
parecer diplomática; pero no volvió a la ciudad,
siendo nombrado auditor de Guerra y asesor
general de Cataluña. Encarcelado por Campo-
verde el 12 de febrero de 1811 junto con el juez
comisario apostólico del Breve de Su Santidad,
Pedro José Avellá Navarro, por haberse opuesto
a los manejos en favor de Campoverde del P.
Coris (sobre mandar en Cataluña durante la
enfermedad de Enrique O’Donnell). A bordo de
la fragata inglesa Cambrian, y después en la
corbeta Paloma, fue llevado a Cartagena, y de
aquí a Ceuta. Sala lo denuncia en El mayor des-

potismo acompañado de la más crasa igno-

rancia, Palma, 1811. Suyo es el Edicto del

auditor general de Guerra, publicando los

nombres de los que se les forma causa, por

cuanto aceptaron empleos de los franceses,

durante su dominación en Barcelona, Barce-
lona, 1814, publicado primero en Estafeta Dia-

ria de Barcelona, 11 junio 1814, y después
aparte. Figura como auditor, y juez de imprenta,
socio de la Academia de Ciencias Naturales y
Artes de Barcelona, revisor en la Dirección
de Historia Natural, individuo de la Sociedad de
Amigos del País de Urgel, residente en Tárrega.
Fue uno de los que mandaron derribar la librería
del convento de los dominicos de Santa Catalina,
en Barcelona, para convertirla en plaza. Ya jubi-
lado de auditor en 1822, comandante del octavo
batallón de Milicia Nacional de Barcelona, toma
la defensa del coronel José Costa: Defensa del

Saiz de Villegas, Manuel

2744



ciudadano Josef Costa, Barcelona, 1822. Alcal-
de de Barcelona, 1823, se dice en una versión
tendenciosa recogida por Montolíu que el 10 de
agosto de 1823 intentó huir de Barcelona en un
velero, junto con Antonio Guillén de Mazón,
Antonio Rodón, Francisco Raull, del regidor
Novell, de Juan Roth y Miguel Comellas, llevan-
do consigo bastante dinero. Fueron apresados
por los franceses y llevados a Mataró, en donde
se les formó causa. Pero Moncey les protegió, y
los llevó consigo a Francia. (Bofarull 1886, I,
p. 224, y II, p. 191; Palau y Dulcet 1948; Estafe-

ta Diaria de Barcelona, 1814; Montolíu 1936)

Sala, Tomás. De la Diputación Provincial de Léri-
da, es uno de los que el 11 de septiembre de
1821 firman, con Aribau, la proclama a los faccio-
sos para que depongan las armas. 

Sala, Tomás de (Puerto Real, Cádiz, ? - ?). Pa-
nadero vecino de Cádiz, casado y con hijos, con
casa en calle de la Consolación, nº 211, fue uno
de los diecisiete vecinos de Cádiz que prestaron
declaración el 17 de marzo de 1809 ante los
comisionados Miguel Alfonso Villagómez y To-
más Moyano, sobre la conducta del marqués de
Villel tras el movimiento popular de Cádiz del 22
de febrero de 1809. (AHN, Estado, leg. 6 A)

Sala y Avellá, Ramón. Tertulia Patriótica de Bar-
celona, 17 noviembre 1822. 

Salaberri. Cabecilla realista, derrotado en Arne-
do (Logroño) en 1822 por Andrés Eguaguirre.
(AGMS, expte. Eguaguirre)

Salabert, Joaquín (Badalona, Barcelona, ? - ?).
Hijo del siguiente, estudiante, incurso en el pro-
cedimiento de Miguel Alsina, pero absuelto por
la comisión militar, Barcelona, 8 abril 1811. Mac-
donald sin embargo el 9 de abril ordenó que
siguiese en la ciudadela, hasta que hubiese opor-
tunidad para llevarlo a Francia; todo ello hasta la
pacificación general de Cataluña. (Diario de

Barcelona, 10 y 14 abril 1811)

Salabert, Pablo, llamado Tapia y su casa Casa

Tapia (Badalona, Barcelona, ? - ?). Incurso en el
procedimiento de Miguel Alsina, pero absuelto
por la comisión militar, Barcelona, 8 abril 1811.
Macdonald sin embargo el 9 de abril ordenó que

siga en la cárcel hasta que se hayan pagado los
gastos del proceso, después de lo cual deberá
presentar al comisario general de Policía un esta-
do pormenorizado, certificado por la policía de
Badalona, de todos sus bienes, muebles y raíces.
No podrá disponer de sus bienes raíces sin per-
miso especial del Gobierno, y no tomará parte
alguna en las posibles diligencias que los insur-
gentes emprendiesen contra él. (Diario de Bar-

celona, 10 y 14 abril 1811)

Salabert, Ramón o Raimundo (Badalona, Barce-
lona, ? - ?). Presbítero, incurso en el procedi-
miento de Miguel Alsina, pero absuelto por la
comisión militar, Barcelona, 8 abril 1811. Macdo-
nald sin embargo el 9 de abril le prohibió residir,
ni siquiera dormir, en la Casa Tapia, y lo puso
bajo la autoridad del vicario general, quien pre-
viamente le exigirá el juramento de fidelidad al
Gobierno de Cataluña prestado por el clero, y
estar dispuesto a todo lo que de él exija el ejérci-
to. (Diario de Barcelona, 10 y 14 abril 1811)

Salabert y Quintanadueñas, Miguel de, conde de

Villaoquina, marqués de la Floresta de Trifonta-

ne (Madrid, 14 julio 1775 - Madrid, 3 enero 1827).
Hijo de Martín de Salabert Aguerri y Rodríguez de
los Ríos, oficial de Reales Guardias Españolas, y
de María Juana de Quintanadueñas Otálora y Fa-
bro, condesa de Villaoquina. Maestrante de Grana-
da, solicita licencia en 1800 para casarse con María
de las Virtudes Melgarejo, hija del marqués de Mel-
garejo. Pero el 21 de junio de 1801 aparece casado
en Madrid con María de las Nieves Curiel y Taba-
res, III condesa de San Rafael (1778-1819). Ayu-
dante primero de la Milicia Cívica de Madrid,
caballero de la Orden Real de España, 11 marzo
1811 (Gazeta de Madrid del 19). En segunda
nupcias volvió a casarse con Ignacia Martín. (Catá-
logo Títulos 1951; Ceballos-Escalera 1997)

Salabert y Torres, Manuel de, VI marqués de la

Torrecilla, VII de Valdeolmo, VII de Nava-

hermosa, V de la Torre de Esteban Hambrán

(Madrid, 18 diciembre 1779 - ?, 22 julio 1834).
Hijo de Félix Salabert y O’Brien, V marqués de la
Torrecilla, y de Rosa de Torres Feloaga Ponce de
León. Gentilhombre del rey de Etruria, caballero
de la Orden Real de España, 22 octubre 1810
(Gazeta de Madrid del 1 de noviembre). El 14 de
septiembre de 1829 se casó en Irún con Casilda
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de Pinedo y Huici, señora de Alapardo, de la que
tuvo descendencia. (Ceballos-Escalera 1997;
Gazeta de Madrid, cit.)

Salabert Verdes Montenegro, Antonio María,

marqués de Benemejís. Comandante jefe del
escuadrón de Caballería de la afrancesada Guar-
dia Cívica de Valencia (Gazeta de Valencia, 17
julio 1812). Obtuvo la grandeza de España el
17 de diciembre de 1816, llamándose en ade-
lante marqués de Benemejís de Sistallo. (Catálo-
go Títulos 1951)

Salado, Pedro. Escopetero, que se presentó en
Cádiz el 1 de abril de 1811. (Diario Mercantil

de Cádiz, 4 abril 1811)

Salafranca, Justo. Teniente de fragata, capitán
del puerto de Cadaqués, 1822-1823.

Salain, José María. Cf. Galain, José María. 

Salamanca, Fernando. Capitán implicado en el 7
de julio de 1822, se fugó gracias a D. Manuel
Alzaga. (Gil Novales 1975b)

Salamanca, José. Guardia de Corps durante
catorce años y medio, otros cinco caballerizo de
campo, en junio de 1809 fue destinado a la Mili-
cia. (AHN, Estado, leg. 14 D, doc. 6)

Salamanca, José. Comisario ordenador honora-
rio, 1818-1823. 

Salamanca, José de. Caballerizo de S. M., autor
de La verdad es mi divisa. Manifiesto de

hechos reales y a toda prueba patriótica que

presenta al público, Cádiz, 1811 (fechado a 10
de agosto); Cargos que hace al Excmo. Sr. D.

Joaquín Blake un español que la verdad se ha

propuesto por divisa, Cádiz, 1811 (fechado a
10 de septiembre); y Efectos de la arbitrarie-

dad y despotismo, o continuación al papel...

(el anterior), Cádiz, 1811 (fechado a 20 de octu-
bre). Alaba la libertad de imprenta, que le permite
señalar los errores militares de Blake. (Riaño de
la Iglesia 2004)

Salamanca, José María. Médico, autor de Obser-

vaciones médicas sobre el contagio de la fiebre

amarilla y su introducción en esta ciudad en

varias épocas, desde el año de 1800 hasta el

pasado de 21, Granada, 1822 (pero la ciudad de
que se trata es Málaga). Miembro de la Sociedad
Económica de Málaga, restaurada en 1821.
Padre del futuro banquero del mismo nombre.
(López Martínez 1987)

Salamanca, Manuel. Elector de Cádiz, diciembre
1812. (El Redactor General, 27 diciembre 1812)

Salamanca Fernández de Castro, Luis José

María, marqués de Villacampo (Burgos, h. 1788 -
?). Alcalde mayor de Burgos, 2 noviembre 1814,
en sustitución de su tío Aquilino Antonio Sala-
manca Fernández de Castro, que había fallecido
en 1795. Coronel del Estado Mayor y propietario.
Relacionado con don Diego Colón. Ateneo, 14
mayo 1820. Hizo la campaña de 1823 en la divi-
sión de Palarea. Considerado como constitucio-
nal moderado. Prisionero de guerra, en diciembre
de 1823 se encuentra en Burdeos bajo palabra,
en Bagnères en agosto de 1824, y posterior-
mente en París. El 17 de noviembre de 1828 sale
de Bayona para París. (Cat. Subastas Velázquez, 13
diciembre 2000; Catálogo Títulos 1951; AN, F7,
11981 y 11988)

Salamanca y Humara, Secundino de (Osuna, 22
mayo 1764 - Madrid, 30 enero 1839). Hijo del
santiaguista José de Salamanca Moreda y de
Manuela de Humara y Trejo. Guardia marina en
1782, viajó a Filadelfia en septiembre de 1786.
Oficial de la fragata Descubierta, en la expedi-
ción de Malaspina, junio 1789. En 1792, a bordo
de las goletas Sutil y Mexicana, a las órdenes de
Cayetano Valdés y Dionisio Alcalá Galiano, reco-
noció el estrecho de Juan de Fuca, dejando su
nombre en un canal de la isla Vancouver, en la
Columbia británica. Regresó a Cádiz en junio de
1793, siendo nombrado oficial supernumerario
de la Secretaría de Marina. Recibió la cruz de
Carlos III, 1794. No estuvo implicado en el proce-
so de Malaspina, en septiembre de 1805 ascendió
a capitán de fragata, y en octubre pasó a ser segun-
do comandante del Rayo, con el que el día 21 se
halló en Trafalgar, en donde fue hecho prisionero.
Sin destino hasta que en abril de 1809 los france-
ses lo nombraron gobernador interino, militar y
político, de Sanlúcar de Barrameda. El 14 de febre-
ro de 1810 entregó personalmente la cruz de Car-
los III a José I, y éste correspondió nombrándole,

Salabert Verdes Montenegro, Antonio María
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por decreto del mismo día, caballero de la Orden
Real de España (Gazeta de Madrid, 21 febre-
ro). Primer firmante del manifiesto Vecinos de

Sanlúcar de Barrameda, 8 marzo 1810, en
favor de la causa josefina (Gazeta de Jaén, 13
abril 1810). Sirvió también en Badajoz, y en 1813
emigró a Francia. Regresó a España, obteniendo
la jubilación de brigadier el 23 de febrero de
1826. (Ceballos-Escalera 1997; Beerman 1992,
quien dice que nació en Burgos)

Salamero, Miguel (Zaragoza, 1766 - ?, 1846).
Fabricante de tejidos de seda en Zaragoza, de
familia oriunda de Barbastro, ya viudo en 1808
de Agustina Zaro, con una situación económica
saneada. El 15 de junio de 1808 movilizó a sus
trabajadores, y puesto a su frente los dedicó, a
sus expensas, a la guerra patriótica. Hecho pri-
sionero a la capitulación, logró fugarse en la fron-
tera, pero no pudo volver a Zaragoza y anduvo
por los valles del Alto Aragón. Cuando al fin
regresó en 1813, se encontró completamente
arruinado. Una plaza de Zaragoza lleva su nom-
bre. Sus descendientes arrastraron una existen-
cia miserable, y todavía en 1908 La Sala Valdés
pide que la Junta del Centenario acuda a soco-
rrerla. (La Sala Valdés 1908; Páez 1966)

Salamó. Cf. Salomó, Nicolás. 

Salanoba, Anselmo. Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820. 

Salar, Diego. Teniente coronel guerrillero, que a
finales de 1809 reunió en la suya a la partida de
Sarasa con otras venidas de Cataluña. (Gazeta

Nacional de Zaragoza, 4 enero 1810)

Salar, marqués de. Cf. Pérez del Pulgar, Fernando. 

Salas. Sociedad Patriótica de Jerez de la Fronte-
ra, 13 agosto 1820. 

Salas, Antonio. Oficial de la Contaduría de Indias.
Juez de hecho, diciembre 1820. (El Universal

Observador Español, 14 diciembre 1820)

Salas, Antonio. Comerciante de Murcia, acusado
de comunero en la lista elaborada en Caravaca
(Murcia), 18 septiembre 1823. (Sánchez Romero
2000)

Salas, Antonio. Jefe político de Algeciras, 1822.
Autor de Memoria que presenta al Soberano

Congreso... para manifestar la necesidad de

adoptar un sistema más liberal en el aran-

cel de aduanas, permitiendo la entrada de

los géneros llamados de ilícito comercio,

de rebajar los fuertes derechos y de hacer a

Cádiz y Ceuta puertos francos, Algeciras, s. a.
(pero 1822); Memoria sobre la utilidad que

resultare a la nación y en especial a Cádiz

del reconocimiento de la independencia de

América, y del libre comercio del Asia,
Cádiz, 1834; y Memoria sobre la utilidad

que resultará a la nación, y en especial a

la provincia de Cataluña, del desestanco

de la sal, Barcelona, 1835. (Palau y Dulcet
1948)

Salas, Antonio de. El 10 de septiembre de 1808
anuncia, en el Diario de Madrid, cuatro sone-
tos a un real: el 1º dedicado a Fernando VII, 2º
a España, 3º a Palafox y 4º a Castaños. Unos
meses después, el 23 de noviembre de 1808, los
sonetos anunciados son cinco: 1º a Pedro Ceva-
llos, 2º a Palafox, 3º al marqués de Coupigny
(escribe Cupini), 4º al mariscal de campo Flo-
rencio Venegas y 5º al coronel Juan Morfi.
Catedrático del Seminario de Nobles, que salió
de Madrid en 1809. (AHN, Estado, leg. 49 B)

Salas, Antonio Felipe de. Contador honorario
de ejército, 1817-1823. Redactor del Periódico

del Ministerio de la Gobernación de la

Península, Madrid, 1823-1824. 

Salas, Bernardo de. Capitán de fragata, 1816-
1823. 

Salas, Francisco. Soldado de Infantería, al pare-
cer disperso, integrante de la comisión que
Joaquín Ovalle llevó en 1808 para el alistamien-
to y la requisa de caballos en Molina de Aragón.
(AHN, Estado, leg. 15, doc. 2)

Salas, Francisco. Vecino de San Esteban
(Huesca), nombrado elector por el partido de
Barbastro, 25 octubre 1813 (Gazeta Extraor-

dinaria de Zaragoza, 26 octubre 1813), y
diputado provincial por el mismo, 29 octubre
1813 (Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el

Gobierno de la Regencia de las Españas, 30
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octubre 1813). Firmante del manifiesto de la
Diputación de Aragón, Zaragoza, 8 noviembre
1813, en el que dice renacer para recomendar
la pronta obediencia a los decretos de las Cor-
tes, y la cooperación entre todos y el amor al
bien. (Manifiesto publicado en Gazeta Nacio-

nal de Zaragoza bajo el Gobierno de la

Regencia de las Españas, 9 noviembre 1813;
Rodríguez-Solís 1895)

Salas, Francisco de Borja. Médico de Campa-
nario (Badajoz), condenado en 1814 a cuatro
años de destierro de su pueblo, y en costas con
apercibimiento. (Fernández Martín 1992, III,
p. 198)

Salas, Jaime. Vicario general, por la diócesis de
Huesca, de la parroquia de Santa Engracia, en
Zaragoza. El 5 de julio de 1814 abrió el pozo o
cisterna en el que se conservan las reliquias de
los innumerables mártires de Zaragoza, para la
comprobación de su estado. (Gazeta de Murcia,
26 julio 1814)

Salas, José de. Encargado de los negocios con-
tenciosos en el antiguo Consejo Real, afrancesa-
do, consejero de Estado, 8 marzo 1809. (Diario

de Barcelona, 5 mayo 1809)

Salas, José Ignacio. Seudónimo de Tolrá, Juan
José. 

Salas, José Lorenzo. Coronel, diputado suplente
por Asturias a las Cortes de 1822-1823. (Diputa-
dos 1822)

Salas, Juan de (Palma de Mallorca, ? - Palma de
Mallorca, 27 enero 1817). Teniente de Milicias
de Mallorca, 3 agosto 1762; capitán de Dragones de
Almansa, 10 mayo 1766; participó en la campaña
de Buenos Aires de 1777; se graduó de teniente
coronel, 10 enero 1780; fue comandante de
escuadrón, 25 diciembre 1780; tomó parte en la
reconquista de Menorca en 1781, y en el sitio de
Gibraltar, graduándose de coronel, 1 mayo 1782;
tomó parte en las dos acciones de Argel, 1783 y
1784, a las órdenes de Antonio Barceló. Teniente
coronel agregado, con sueldo de 1.100 reales, 4 fe-
brero 1792. Brigadier, 22 junio 1795, con destino
en Mallorca, amigo de Jovellanos en 1808. (AGMS;
Jovellanos 1963)

Salas, Juan de. Presbítero, absolutista notorio,
diputado a las Cortes de Cádiz por la serranía de
Ronda, elegido el 18 de diciembre de 1810, juró el
31 de enero de 1811. Presentó y publicó, con
Francisco Garcés y Barea, una Exposición que

en la sesión del 18 de junio de 1813 hicieron

al augusto Congreso, Cádiz, 1813, para que se
cambie el nombre de serranía de Ronda por el de
Real Benemérita Sierra del Medio-Día. (Calvo
Marcos 1883; Riaño de la Iglesia 2004)

Salas, Mariano de, llamado Salicas. Acusado en
1807 en Oviedo de defraudador de la Hacienda
Pública, Riego le ayudó en tan apurada situación.
Mesonero en Zaragoza, teniente, sargento prime-
ro de Milicias de Caballería, actúa en sentido
liberal el 16 de mayo de 1820. Pero el 1 de sep-
tiembre de 1821 fue el que entregó a Riego en
Bujaraloz los pliegos de su destitución, pero no
lo acompañó hasta La Puebla de Alfindén, y en su
lugar se dedicó a esparcir la especie de que venía
Riego a Zaragoza a la cabeza de un ejército ruso,
«degollando por el Arrabal», sin duda para provo-
car un motín en el que el general podría ser muer-
to. (Gil Novales 1975b y 1976; AGP, Papeles

Reservados de Fernando VII, t. 55)

Salas, Onofre. Contador honorario de ejército,
1811-1834.

Salas, Pedro. Sociedad Patriótica de Pamplona,
10 junio 1820. 

Salas, Raimundo María. Eclesiástico, refugiado
en Mont-de-Marsan hasta julio de 1826. (AN, F7,
11996)

Salas, Ramón de. Ex dominico, prior y ex examina-
dor sinodal, nombrado por los franceses sacristán
de Santa María de Canillas en Baza, 26 septiembre
1810. Probablemente es el anterior.

Salas, Teresa. Emigrada en Inglaterra, consta en
enero de 1829 que había recibido del Comité de
Ayuda hasta cuatro libras y ocho chelines, en
pequeñas cantidades, para que pudiera subsistir.
(SUL, Wellington Papers)

Salas, Tomás. Autor de Cartas patrióticas, dos
cuadernos, Sevilla, 1809, defensa de la monar-
quía y de la religión. (Palau y Dulcet 1948)

Salas, Francisco de Borja
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Salas Bojadors, José. Cf. Salas Boxadors, José. 

Salas y Bony, Josefa. Dama que el 8 de mayo de
1811 dio una comida a 80 soldados de la división
de Courten, en Tarragona, los más distinguidos
«en las guerrillas de estos días». (El Conciso, 7
junio 1811)

Salas Boxadors, Dionisia. Esposa, y luego viuda
del marqués de la Romana, que el 7 de mayo de
1811 dirige una carta a las Cortes, agradeciendo
la generosidad con que habían honrado a su
difunto marido; carta que firman también sus
hijos Pedro y Margarita Caro y Salas. (Moya
1912)

Salas Boxadors, José. Capitán de fragata, 1805,
caballero de Justicia en la Orden de San Juan.
Diputado por Palma de Mallorca a las Cortes de
Cádiz, elegido el 28 de agosto de 1810, juró el 19
de febrero de 1811. Capitán de navío, 1811-1823.
(Guía Política 1812; Calvo Marcos 1883)

Salas Boxadors, Ramón de. Capitán de fragata,
1811-1822.

Salas Cantero, Francisco. Catedrático de Eco-
nomía Política de la Universidad de Salamanca,
jefe político interino de la provincia, 1813. (Pros-
pecto Diario del Gobierno de la Ciudad de

Salamanca y su Provincia, 1813)

Salas y Cortés, Ramón (Belchite, Zaragoza, h.
1753 - ?, h. 1837). Catedrático de Instituciones
Civiles en la Universidad de Salamanca, y su rec-
tor en 1779, y uno de los pensadores más influ-
yentes del último cuarto del siglo XVIII, aunque
sus obras más importantes pertenecen al Trie-
nio. En 1785 propuso una Academia de Derecho
Patrio, en español, que contenía una evaluación
crítica de las instituciones políticas españolas y
de la política económica, pero la demasiada inno-
vación, por un lado, y las rivalidades académicas,
por otro, dieron lugar a que fuese denunciado a
la Inquisición en 1787 por Vicente Fernández
Ocampo (ya lo había sido en Zaragoza, 1785,
aunque sin consecuencias). El 19 de febrero de
1788 presentaba un informe sobre el empedrado
de Salamanca (publicado por Cuesta Dutari
1974, II, p. 282-292), que demuestra que tam-
bién en policía —en el sentido dieciochesco de

esta palabra— era Salas un hombre al día.
En Llerena, 1792, se vincula su nombre con
escritos de Rousseau. Su fama de hombre libre,
o de libertino, provocó la revisión oficial de
su biblioteca en 1793. Pero cuando en 1794 se
descubrieron varias copias manuscritas de Ex-

hortación al pueblo español; Oración apolo-

gética y discurso sobre la presente situación

de España (la Oración era Pan y Toros); y
Diálogos del ABC (traducidos de Voltaire),
que se atribuyeron a Salas, la Inquisición se
asustó, Salas fue de nuevo acusado y en enero
de 1796 se ordenó su detención. Salas, sin
embargo, huyó a Alba de Tormes, y de allí a
Segovia y Madrid, donde finalmente en la calle
Jardines fue habido. El 25 de noviembre de
1796 fue condenado a abjurar de levi, absuelto
ad cautelam, privado de su cátedra y desterra-
do de Salamanca, Belchite y Madrid durante
cuatro años, el primero de los cuales tenía que
pasarlo recluido en un convento. Esta última
parte de la sentencia parece que no se cumplió,
pues al mes el rey le dejó salir. En mayo 1797
Salas pidió ayuda económica al claustro de su
Universidad, y se le concedió media paga, que
aún cobraba en 1808. Según Menéndez y Pela-
yo su casa de Salamanca era de disipación y
juego, lo que no parece cierto, aunque las pala-
bras sibilinas de El Patriota, 6 octubre 1813,
van en el mismo sentido, y lo mismo las del
Diario Mercantil de Cádiz, citado más abajo.
Salas estaba casado con María Tordesilla, y se
hace muy fuerte imaginar que se trataba de una
depravada. Más bien estamos ante un intento
de desautorizar, con supuestos argumentos
morales, los comienzos de un pensamiento
libre. Cf. sobre este punto las observaciones de
José Luis Bermejo. En la Guerra de la Indepen-
dencia fue afrancesado, intendente de Guadala-
jara, en cuya condición en febrero de 1809
pidió al señorío de Molina una porción de car-
neros y vacas, y el dinero de las contribuciones,
lo que fue rechazado; pero la noticia, extractada
de una comunicación de la Junta molinense, dio
lugar a que el Diario Mercantil de Cádiz, 22
marzo 1809, le retratase en los términos más
aviesos: conocido por su crápula e irreligión, se
dedicaba a formar libelos contra las más santas
instituciones, «y los hacía volar de mano en
mano». Se entregó a todos los escándalos,
vano, impío, inconsiguiente, traidor e infame,
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agente del tirano en su patria, «fue uno de los
proclamadores de la libertad francesa». Arenas
López, que le trata con dignidad, se refiere a lo
mismo, y publica su oficio a los alcaldes de
Torremocha, 12 febrero 1809, en la que dice
que un destacamento francés llegará a esa villa
el 14, pide para el mismo las habituales raciones
de pan, vino y carne, y asegura que los habitan-
tes no experimentarán el menor daño. Prefecto
de Guadalajara, 22 septiembre 1810. Una noti-
cia anónima dice que el 25 de diciembre de
1810 llegó a Madrid (Gazeta de la Junta-Con-

greso del Reino de Valencia, 15 enero 1811).
Su correspondencia con el Empecinado de
esta época se publica en los Apuntes de la vida

y hechos de don Juan Martín Díez, Madrid,
1814. Después fue prefecto de Toledo, hasta
1812. Tras la batalla de los Arapiles se refugió
en Valencia. Y luego emigró a Francia. Fue uno
de los 229 firmantes de una Exposición a Fer-
nado VII, 30 abril 1814, en la que le aseguran su
celo y fidelidad. Cuando un escrito de Miñano
fue denunciado por abuso de la libertad de
imprenta, el 16 de febrero de 1821 Miñano otor-
gó poder en favor de Ramón Salas, para que le
defendiera (Sánchez Hita 2004). Las obras que
dieron fama a Salas fueron Lecciones de dere-

cho público constitucional para las escuelas

de España, Madrid, 1821 (cf. la nueva edición
de J. L. Bermejo, Madrid, 1982), que fueron tra-
ducidas al portugués, Lisboa, 1822; la traduc-
ción de Destutt de Tracy: El espíritu de las

leyes de Montesquieu, con el comentario de
Condorcet, 1821; la traducción también del
extracto de Bentham por Dumont: Tratado de

legislación civil y penal, Madrid, 1821-1822;
la de Augusto la Fontaine: El hombre original

o Emilio en el mundo, Madrid, 1822; Comen-

tarios... al tratado de los delitos y de las pe-

nas, escrito por el marqués de Beccaria, y

por continuación al tratado de las virtudes

y de los premios... por Jacinto Dragonetti, y

traducido al castellano por el mismo Salas,
Madrid, 1836. A estas obras hay que añadir los
manuscritos Apuntes al Genovesi y extracto

de sus lecciones de comercio o de economía

civil y Continuación de la primera parte de

las lecciones de comercio del abate Antonio

Genovesi con notas del doctor don..., que se
conservan en el Archivo Histórico Nacional.
Pérez de Anaya dice que Salas murió en 1824 o

1825. Sandalio Rodríguez Domínguez en Renaci-

miento universitario salmantino a finales del

siglo XVIII. Ideología liberal del Dr. Ramón

de Salas y Cortés, Salamanca, Universidad,
1979, confunde a este Salas con el artillero.
(Palau y Dulcet 1948; Cuesta Dutari 1974; Addy
1966; Bermejo 1982; Morange 2002; Arenas
López 1913; El Patriota, cit.; Diario Mercantil

de Cádiz, cit.; Pérez de Anaya 1848)

Salas y Hernández, Ramón de (Esquivias, Tole-
do, ? - ?, 1862). Ayudante de Artillería, contribu-
yó a la fundación de la Academia Militar de
Toledo, 1809, uno de los firmantes de la repre-
sentación en favor de López Baños, abril 1820.
Sociedad Patriótica de Segovia, 1820, director de
su periódico Sociedad Patriótica de Segovia,
1820, en cuyo nº 1 se hablaba, por cierto, de
«nuestro amado e inmortal Fernando», de la
«imbecilidad del pueblo», y de que la religión
católica es la base de nuestra Constitución, aun-
que a veces se la desvirtúa con fanatismo y
superstición. Autor de Prontuario de artillería

para el servicio de campaña, Barcelona, 1828
(nueva edición Madrid, 1833); Memorial histó-

rico de la Artillería española, Madrid, 1831;
Táctica de artillería de montaña, Madrid,
1844; y director del periódico Boletín de la

Fuencisla, Segovia, 1846 (diez números). San-
dalio Rodríguez Domínguez, en Renacimiento

universitario salmantino a finales del siglo

XVIII, Salamanca, 1979, le confunde con Ramón
Salas y Cortés. (Palau y Dulcet 1948; Ocerín
1956; cat. 48 Hesperia, 1997; Sáez 1949)

Salas y Herreras, Miguel de (Granada, ? - ?).
Juez de primera instancia de Maceda de Limia
(Orense), 1822. 

Salat, José. Abogado, autor de Tratado de las

monedas labradas en el Principado de Cata-

luña, con instrumentos justificativos, Barce-
lona, 1818, 2 vols. Un tercer volumen quedó
inédito, en poder de la Academia de Buenas
Letras, que publicó un extracto con las láminas
en los nos 45 y 46 de su Boletín. Autor también
de Catálogo de las obras que se han escrito

en lengua catalana desde el reinado de don

Jaime el Conquistador, Barcelona, 1819,
publicado en la segunda edición de la Gramá-

tica de Ballot. (Palau y Dulcet 1948)

Salas y Hernández, Ramón de
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Salazar, Agustín. Comandante del segundo regi-
miento de Artillería de Sevilla, 1818. 

Salazar, Anastasio. Cf. Salazar, Atanasio.

Salazar, Antonio (Cuzcurrita, Logroño, ? - ?).
Jornalero y contrabandista, acusado de espía
ante una comisión militar francesa, constituida
en Gamonal (Burgos) por orden del conde Lasa-
lle. Fue absuelto, 4 septiembre 1808. (Lasalle
1808)

Salazar, Atanasio. Brigadier de Infantería, 1815-
1823; gobernador de Teruel, 1817-1820. 

Salazar, conde de. Cf. Salazar, Luis María. 

Salazar, Diego José. De la Universidad de Sala-
manca. Se suscribe al Teatro de legislación

universal, de Pérez y López, 1791. Fiscal de
lo Civil de la Chancillería de Valladolid, nom-
brado el 29 de mayo de 1809 fiscal de la Junta
Criminal Extraordinaria. El 12 de septiembre
de 1809 cesa, pasando a la Sala de Alcaldes de
Casa y Corte. Fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa
y Corte, 1817. (Pérez y López 1791, II, lista de
suscriptores; Sánchez Fernández 2001, supon-
go que Diego y Diego José son la misma per-
sona)

Salazar, Feliciano. Secretario de la Sociedad
Patriótica de La Coruña, 4 diciembre 1820. 

Salazar, Felipe. Antiguo secretario de F. Castell.
No inspira confianza, por lo que los comprometi-
dos de Cartagena escriben a los de Valencia para
que lo expulsen de la corporación masónica.
(Colección Causas 1865, V, p. 294-295, 298)

Salazar, Francisco. Coronel afrancesado en la
Guerra de la Independencia. (Barbastro 1993)

Salazar, Francisco. Párroco en un pueblo de Bur-
gos, comandante de la partida de Cruzada de
Castilla la Vieja, llamada de la Cruz Roja, 1809-
1812. En mayo de 1812 actúa por tierras de
Burgos, Monasterio, Bribiesca, Sedano. En sep-
tiembre de 1812 actúa en Santibáñez (Burgos).
(AHN, Estado, leg. 16, doc. 2 y leg. 41 E; Arzadun
1910; Diario Mercantil de Cádiz, 15 julio 1812
y 26 septiembre 1812)

Salazar, Gaspar. Comerciante de Alicante, rela-
cionado con Villa, 1831. (Colección Causas 1865,
V, p. 255, 323)

Salazar, Ignacio. Firmante, con Antonio Fajardo
y Tomás de Urrutia, del Informe dirigido a S. M.

por el Consulado y comercio de esta plaza en

24 de julio sobre los perjuicios que se origina-

rían de la concesión del comercio libre de los

extranjeros con nuestras Américas, Cádiz,
1811. (Riaño de la Iglesia 2004)

Salazar, Isidro o Isidoro, llamado el Tuerto de

Armiñán. Presbítero, jefe de partida realista en
Álava, 1821 (Morange 1994). Destruyó la lápida
de la Constitución en Labastida, se apoderó de
armas, municiones y caballos, pero fue sorpren-
dido en Nazar, en donde tuvo once muertos y seis
prisioneros (Montoya 1971). Como amigo del
cura de Pipaón le cita el Sacerdote Pacífico, Vito-
ria, 1821. (Morange 1994, cit.; Montoya 1971,
cit.)

Salazar, José. Brigadier, comandante de Armas de
Jaén, vocal honorario de su junta, 29 julio 1809
(AHN, Estado, leg. 79 C; Espinosa 1812). Maris-
cal de campo, presidente de la sección de Guerra
y Marina en el Consejo de Estado, caballero de la
Orden Real de España, 5 abril 1810 (Gazeta de

Madrid del 19). (Ceballos-Escalera 1997; Bar-
bastro 1993; Gazeta de Jaén, 13 abril 1810)

Salazar, José María. Brigadier gobernador de
Montevideo, que se enfrentó a la sublevación
de julio de 1810. (AGMS, expte. Juan Balbín
González Vallejo)

Salazar, Juan. Guerrillero jefe de partida en la
Guerra de la Independencia. En su casa de Andú-
jar se mató el 9 de junio de 1808 al comandante
francés de la ciudad, con tres soldados de su
guardia. Se sometió en 1811, antes de noviem-
bre. (Diario Mercantil de Cádiz, 30 junio 1808
y 24 febrero 1811; Scotti 1995; Gazeta de Valen-

cia, 5 julio 1808; Diario de Barcelona, 6 marzo
1812)

Salazar, Juan Bautista. Liberal exaltado, amigo
de Moratín, en París a partir de 1824. A su casa
acudían por igual liberales y afrancesados. (Bar-
bastro 1993)
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Salazar, Juan Manuel. Juez de primera instancia
de Villalba (Lugo), 1822. 

Salazar, Juan Vicente. Teniente coronel goberna-
dor de Llanos (Nueva Granada), 1819. 

Salazar, Lorenzo. Artillero del Cuarto Ejército,
desertor, que el 6 de octubre de 1811 puso un
Memorial en las manos del presidente de las
Cortes, solicitando el indulto. (El Conciso, 7
octubre 1811)

Salazar, Manuel. Ingeniero y arquitecto, afrance-
sado. Al acabar la Guerra de la Independencia se
refugió en Francia. (Barbastro 1993)

Salazar, marqués de. El general Froment le
habría derrotado el 19 de agosto de 1812 en Ol-
millos (Burgos). (Diario de Barcelona, 22 octu-
bre 1812)

Salazar, Pedro. Coronel, teniente coronel de
Artillería, 1815; secretario del Virreinato y Capi-
tanía General de Navarra, 1818-1820.

Salazar, Pedro. Oficial de la Secretaría de Gue-
rra, 1821-1822. 

Salazar, Pedro Francisco. Autor, con Pablo Recio
y Tello, de Cartilla moral y política para uso

de los niños desde que empiezan a leer hasta

los quince años de su edad, Madrid, 1813.
(Palau y Dulcet 1948)

Salazar, Sancho de (Jerez de la Frontera, 24 julio
1746 - ?). Hijo de Luis Salazar y Valensegui, abo-
gado de los Reales Consejos, y de Luisa Lorenzo
de Mendoza y Gatica. Teniente del regimiento de
España, 2 octubre 1784, fue uno de los elegidos
por el conde de Gálvez para su expedición a
América. Obtuvo licencia para casarse con María
Fábrega, hija de Cayetano Fábrega, ya difunto, y
de Ángela Vittoria Vadillo, vecinos de Jerez. Pero
acaso hubo otro matrimonio, porque en 1804
su hija Juana de Salazar y Quevedo dice ser su
madre María Josefa de Quevedo. Capitán ascen-
dido a teniente coronel al encargarse, el 29 de
mayo de 1808 por orden de Palafox, del mando
y organización del cuarto batallón de Volunta-
rios aragoneses, también llamado tercio de Taus-
te. Al morir Maldonado en la salida del 24 de

diciembre de 1808, fue designado para sustituir-
le en el mando de la fuerza. Poco después en
Puerta Quemada, ascendido a coronel, fue hecho
prisionero y llevado a Francia. En 1816 se halla-
ba agregado a la Capitanía General de Aragón, en
la que era uno de los vocales del Consejo de Gue-
rra de Oficiales Generales. Murió antes de 1823.
(AGMS; La Sala Valdés 1908)

Salazar, Santiago (Mazarrón, Alicante, h. 1781 -
Murcia, 1865). Joven distinguido en la Artillería
de Brigada, en la que fue cabo y segundo condes-
table. La Junta de Valencia le nombró subtenien-
te del primer regimiento de Murcia, 24 julio
1808. Alférez de navío y teniente de Artillería
de la segunda brigada de la Legión de Honor de
Artillería, 22 diciembre 1808. Teniente de navío
agregado a Artillería, llegado a Zaragoza con el
general Butler y con tres hermanos, dos de los
cuales murieron en el segundo sitio. Tuvo a su
cargo la batería del Jardín Botánico. Palafox le
ascendió a teniente coronel, graduado de capitán
de Artillería, 4 febrero 1809. Hecho prisionero al
capitular Zaragoza, se evadió al atravesar Na-
varra, y acabó la Guerra de la Independencia de
coronel de Infantería. Liberal después, quedó
impurificado e indefinido por Fernando VII. Se
dice de él que navegó en varios buques, y espe-
cialmente en la corbeta San Sebastián, pero no
está claro cuándo lo hizo. Obtuvo su retiro para
Murcia, en donde fue administrador de los con-
des de Sástago. Falleció en el curso de una epi-
demia de cólera. (La Sala Valdés 1908; AGMS)

Salazar Álvarez de Toledo, María. Dama de la
Orden de María Luisa, 1819-1827.

Salazar y Carrillo, Francisco. Coronel de ejérci-
to, miembro de la Orden de Calatrava, diputado
por Lima a las Cortes de Cádiz, elegido el 22 de
diciembre de 1810, juró el 25 de agosto de 1811.
El Cabildo de Lima le mandó unas instrucciones,
que no han sido localizadas, y aprobó para él una
retribución de 4.000 pesos, pero luego tuvo que
enviarle 5.000 pesos más, para que pudiera pro-
seguir su viaje a España. Vino acompañado de
dos criados. En Cádiz vivía en la calle Herrón,
con Juan Acevedo, apoderado de Lima en la
metrópoli. M. L. le envió una carta, Cádiz, 4 sep-
tiembre 1811, incluida en Consideraciones filo-

sófico-políticas sobre el art. 22 cap. 4 tit. 2 del

Salazar, Juan Manuel
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proyecto de Constitución. Las comunica un

español del Perú al Sr. ... diputado de la capi-

tal de aquel Virreinato, Cádiz, 1811, en las que
preconiza la igualdad racial y política de blan-
cos, indios y negros. El 31 de agosto de 1812
solicita la creación de una moneda provincial
peruana, porque la falta de numerario está des-
moronando el país: los precios están muy bajos,
no hay crédito y la actividad económica está
paralizada. A esta situación se ha llegado por la
llamada Consolidación de 1804, por la ayuda
financiera a España en su lucha contra los fran-
ceses, y a la guerra contra las provincias insur-
gentes. Ha influido también el contrabando,
aunque no menciona directamente al comercio
extranjero. La guerra ha hecho perder además
mercados, que sin ella gozarían de esplendor.
Un mes después, el 30 de septiembre de 1812,
trata en particular de algunos aspectos de la
economía peruana. Por ejemplo la importancia
de las mulas, a las que hay que dar una protec-
ción especial, de tipo fiscal. Son el único medio
de transporte que tienen en el país: se compran
en Salta, a 600 leguas de Lima, distancia que tie-
nen que recorrer por caminos ásperos y esca-
brosos. En estas condiciones el conocimiento
del terreno es fundamental. Los peninsulares
sacan así la impresión de que la de América es
una geografía desmesurada, muy diferente de
la europea. Impresiones aparte, es evidente la
urgencia de la medida. Por otra parte, no son las
minas la única riqueza del Virreinato, hay otros
muchos productos, que es necesario saber
comercializar. Parece tentado por la libertad de
comercio, que reclama en muchas ocasiones,
pero no en absoluto, sino con restricciones:
depende de la coyuntura. Las ideas socio-políticas
de Salazar no son las de la carta de M. L. Quiere
que los pardos puedan ser electores, pero no
elegidos, así se conseguirá, con el criterio de
la población, aumentar el número de represen-
tantes, sin dar por ello entrada a las castas en
el Gobierno. Pero tenía la clarividencia de admi-
tir que había mulatos, que habían sido blan-

queados por la ley, situación que no se podía
cuestionar. Hay otra consideración muy impor-
tante: las tropas realistas en Perú están com-
puestas de pardos; legislar contra ellos resulta
por lo menos peligroso. El tema de la población,
común a varios diputados, sirve de rasero para
medir la igualdad de la representación entre

España y América. El 1 de marzo de 1813 lee
sendas cartas del Ayuntamiento y de la Audien-
cia de Lima, en las que se dan las gracias a las
Cortes por la aprobación de la Constitución.
Tras la derrota de Miranda en Venezuela, y el
triunfo de Monteverde, varios ciudadanos parti-
darios de la insurrección fueron apresados, y lle-
vados a Cádiz. Desde la cárcel, 19 noviembre
1812, dirigen una carta a las Cortes, que éstas
recibieron el 7 de diciembre. Se nombró una
comisión, en la que entraron dos americanos:
Foncerrada y Salazar. Se debatió la cuestión del
5 al 10 de abril de 1813. Los europeos presenta-
ron un dictamen, y los americanos otro, que
resultaron antagónicos. Foncerrada y Salazar
ponían de relieve las irregularidades procesales,
y pedían que los presos fuesen liberados en Espa-
ña, con restitución de todos sus bienes. Diputado
también por Perú a las Cortes ordinarias de
1813-1814. Brigadier de Infantería, 1813-1823;
gobernador de Huarochiri (Perú), 1817-1819.
(Guía Política 1812; Calvo Marcos 1883; Riaño de
la Iglesia 2004; Rieu-Millan 1990; Lista Diputados
1813)

Salazar y Fernández, Francisco (Vileña, Burgos,
h. 1776 - ?). Cura de Quintanilla de Vivar del Cid,
guerrillero actuante en La Rioja, hacia 1809. Des-
pués, en octubre de 1812, se halla en la provincia
de Burgos con 500 caballos y 1.200 infantes.
M. B. pregunta por qué no se publican sus partes
al general en jefe Gabriel Mendizábal. En 1813 es
comandante general de Burgos, es coronel del
regimiento de Húsares de La Rioja, y tiene tam-
bién a sus órdenes el batallón de Tiradores de la
Bureba. Tenía una fama horrorosa: cuando llega-
ba a un pueblo, se enteraba quién era la recién
casada más bonita, y se acostaba con ella, des-
pués de haber mandado al marido a espiar a los
franceses. (Diario Mercantil de Cádiz, 28 octu-
bre 1809; El Redactor General, 12 octubre 1812
y 16 mayo 1813; Rodríguez-Solís 1895)

Salazar Justiniano, José Joaquín (Hellín, Alba-
cete, 24 mayo 1788 - Albacete, 27 febrero 1859).
Violinista de afición, que estudió en el Seminario
de Nobles de Madrid. (Soriano 1855)

Salazar y Maldonado, José de. Hidalgo, regidor
perpetuo de Caravaca (Murcia), regidor cons-
titucional después, teniente regidor en 1814.
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Maestrante de Ronda y de Granada, alcalde pri-
mero constitucional de Caravaca en 1821 y vocal
suplente de la Diputación Provincial. Miembro
de la plana mayor de la logia de los comuneros
de Caravaca (Murcia), contra los que se siguió
una causa en la Chancillería de Granada, entre
1823 y 1826. (Sánchez Romero 2000)

Salazar y Miranda, José. Capitán de navío, 1781;
brigadier de Marina, 1794; mariscal de campo,
caballero de la Orden Real de España, 5 abril
1810 (Gazeta de Madrid del 19). (Ceballos-
Escalera 1997)

Salazar Rodríguez, Francisco. Capitán de fraga-
ta, 1804; capitán de navío, 1811-1823.

Salazar y Salazar, Antonio (Hemallín, Logro-
ño, 19 febrero 1782 - Madrid, 11 abril 1861).
Subteniente del regimiento provincial de
Logroño, 1798, estudió privadamente y obtuvo
el empleo de subteniente de Ingenieros en
diciembre de 1799. Profesor de la Academia de
Ingenieros, 1800, coronel en 1815 (con efectivi-
dad en 1828), en el Ministerio de la Guerra de
1820 a 1823, indefinido después hasta su purifi-
cación en 1826, aunque quedó sin empleo. Briga-
dier, 1828, se embarcó para Filipinas, en donde
fue secretario de la Capitanía General y de la Su-
perintendencia. Volvió a España en 1832. Trabajó
en la Secretaría de Hacienda Militar del Ministe-
rio de la Guerra y en la Junta de Revisión de Pre-
supuestos, 1833-1834. De nuevo en Filipinas,
subinspector, 1835-1841, capitán general interino
seis meses entre 1836 y 1837. En situación de
cuartel, 1842-1851; consejero de Ultramar, 1851-
1853; jubilado en 1854. Poseía las grandes cruces
de San Hermenegildo e Isabel la Católica.
(Carrasco y Sayz 1901)

Salazar y Salazar, Luis María de, conde de Sala-

zar (Vitoria, 15 marzo 1758 - Madrid, 29 abril
1838). Guardia marina en Cádiz, 1775, año en
que participa en la expedición de Argel. En 1792,
en Madrid, es encargado de la impresión de las
ordenanzas de la Armada. Agregado a la Secreta-
ría de Marina, publica Noticias curiosas sobre

el combate naval día 14 febrero 1797, entre

las escuadras española e inglesa sobre el cabo

San Vicente, Madrid, Barcelona y Cádiz, 1797.
En esta época le trató Ignacio García Malo, quien

elogia su espíritu. En 1803 es destinado a la
Intendencia del departamento de El Ferrol. En
1807, ministro del Almirantazgo. Publica Discur-

so sobre los progresos y estado actual de la

hidrografía en España, Madrid, 1809. En 1812
Castaños le encomienda el arreglo de la Hacien-
da en Galicia, pero antes de tomar posesión de
este destino es reclamado en Cádiz por las auto-
ridades. Secretario de Hacienda, 23 junio 1812,
dimite el 1 de octubre siguiente. Jefe político de
Sevilla, noviembre 1812 - 14 noviembre 1813. El
4 de mayo de 1814 Fernando VII le nombra
ministro de Marina, cargo en el que permanece
hasta el 24 de enero de 1816, cuando es cesado
y desterrado a Vitoria. Ministro de la Guerra,
interino, 1815. Consejero de Estado, 1815-1820.
Se establece en Bilbao. Presidente de la dipu-
tación en Madrid de la Sociedad Económica
de Granada, 1817-1819. Secretario de Marina de
nuevo, 9 marzo 1820, (en sustitución de José
María Alós), regresa a Bilbao en mayo. Autor de
Juicio crítico sobre la Marina militar de

España, dispuesto en forma de cartas de un

amigo a otro, Madrid, 1814 y 1821. Secretario
de Marina con la Regencia absolutista, 25 mayo
1823, y de Estado, 29 agosto 1823. Secretario
de Marina, 1824, y de nuevo en 1826-1832, y de
Guerra en 1825. Publicó Carta esférica de las

costas orientales de los Estados Unidos en la

América septentrional desde el río de San

Juan hasta Nueva York, 1826; Manifiestos... a

consecuencia de la exposición leída en las

Cortes... por el... secretario de Estado y de des-

pacho de Marina en los días 11 y 13 de agos-

to de 1834, Madrid, 1834; y póstumo Corridas

de toros. Sus ventajas y desventajas, Madrid,
1842. Poseía las grandes cruces de Carlos III, Isa-
bel la Católica, San Genaro de Nápoles, la Legión
de Honor y la Flor de Lis. Murió en su casa de la
calle del Lobo, parroquia de San Sebastián. (Dic-
cionario Historia 1968; Pavía 1873; Diario Crítico

General de Sevilla, 18 diciembre 1813; Beerman
1992; Palau y Dulcet 1948)

Salazar y Sandoval, Miguel de (Cádiz, ?- ?). Abo-
gado, alcalde mayor de Utrera (Sevilla), 1817-
1820.

Salcedo. «Oficialito» que tomó parte en la batalla
de Rioseco, 14 julio 1808. Fue a Valladolid a dar
cuenta de que nuestro ejército había sido batido.

Salazar y Miranda, José
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Cuesta ordenó que lo trajesen inmediatamente,
y si no se le encontraba, que trajesen a sus
padres. Los soldados lo trajeron atado. «Es regu-
lar que lo pasen luego por las armas, para quitar
este mal ejemplo y atemorizar a los demás.»
(Diario de Badajoz, 17 julio 1808)

Salcedo, Alejandro. Guerrillero de la banda del
Cocinero, condenado a muerte por la Junta Cri-
minal de Valladolid, pero por decisión del maris-
cal Bessières, 6 marzo 1811, no ejecutado.
(Sánchez Fernández 2001)

Salcedo, Ángel (? - ?, 1827). Subteniente, 1781,
retirado en 1798. Capitán graduado de coronel,
que manda la artillería en el puesto del Ras-
tro, Zaragoza, 11 diciembre 1808 (Gazeta de

Valencia, 20 enero 1809). Fue hecho prisionero
al capitular Zaragoza en febrero de 1809. Bri-
gadier, de 1809; comandante de Artillería de
Tortosa, 1817-1821; comandante de Santoña,
1822-1823. En mayo de 1824 recibe en Bayona
una hoja de ruta para trasladarse a Burdeos.
(AN, F7, 11987; Vigón 1947)

Salcedo, Basilio de. Capellán de honor y primer
limosnero de José I, caballero de la Orden Real
de España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid

del 27). Acaso es éste el propuesto en 1809 para
gobernador del arzobispado de Toledo. El 7 de
mayo de 1812 formó parte de una comisión de la
Academia de la Historia, que cumplimentó a Jo-
sé I para presentarle un ejemplar de la Memoria

histórica sobre cuál haya sido la opinión

nacional de España acerca del tribunal de la

Inquisición, de Llorente (Gazeta de Valencia,
26 mayo 1812). Salió de España después de la
batalla de Vitoria. En diciembre de 1813 se halla-
ba en Toulouse. (Mercader 1983; Ceballos-Esca-
lera 1997; AHN, Estado, leg. 29 F, doc. 151;
Morange 2002)

Salcedo, Bernabé Antonio de. Abad de Siones
(Burgos), afrancesado, vicecomisario de Policía
de la provincia de Santander, felicitado por Amo-
rós en 1809 por su actuación contra la «cuadrilla
de salteadores y asesinos» de Juan Fernando
Echevarría. (Fernández Sirvent 2005)

Salcedo, Bernardino. Capitán del regimiento de In-
fantería de Toledo. Sociedad Patriótica de Zaragoza,

13 abril 1820. Sociedad Patriótica de Pamplona,
10 junio 1820. 

Salcedo, Eusebio (El Ferrol, 14 agosto 1804 - alta
mar, ¿22 junio 1863?). Marino. Se embarcó por
primera vez el 1 de mayo de 1819 y al año siguien-
te se batió contra las tropas liberales en la Isla de
León. Alférez de navío en 1827, por esa época
intervino en el bloqueo de la escuadra mexicana.
En las Antillas entre 1830 y 1834. Teniente de
navío en 1836 y capitán de fragata en 1842. El 2
de abril de 1844 es nombrado capitán del puer-
to de Sevilla, cargo que desempeña hasta el 6 de
mayo de 1846. En 1848, caballero de la Real Orden
de Carlos III y en 1855 vocal del Almirantazgo. En
1860 es promovido a jefe de escuadra. Coman-
dante general del apostadero de Filipinas, realizó
diversos viajes por Extremo Oriente. Murió, pare-
ce que en 1863, hallándose en alta mar, en la entra-
da del mar Rojo. (Pavía 1873)

Salcedo, Eustaquio de. Comandante de Infan-
tería patriota en la Guerra de la Independencia.
El 22 de junio de 1812 intentó, al frente de infantes
alaveses y en colaboración con Renovales, arre-
batar Bilbao a los franceses, pero no tuvo éxito.
En el Trienio, teniente coronel del regimiento
de Sevilla, combate en Vizcaya a los facciosos.
(Guiard 1905)

Salcedo, Francisco. Sargento mayor interino de
Sevilla, tras el golpe de Estado de 1814 (Diario

Crítico General de Sevilla, 11 mayo 1814).
Habiendo sido nombrado sargento mayor por el
populacho, S. M. el 14 de mayo anula el nombra-
miento, lo que se hace público en Sevilla el 19.
(Diario Crítico General de Sevilla, cit., y 20
mayo 1814)

Salcedo, Francisco de. Miliciano voluntario bil-
baíno que, en abril de 1821, formó parte de una
columna volante desplazada a Galdácano para
detener a los realistas alaveses que avanzaban
hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Salcedo, José. Tuvo algo que ver con los aconteci-
mientos de Caracas, pero fue absuelto por la
Audiencia de esa ciudad, absolución confirmada
por la Regencia de Cádiz. No obstante, Juan José
Leyes le atacó en el nº 9 del Centinela de la Cons-

titución, septiembre 1813, y repitió el ataque en
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Diario Mercantil de Cádiz, 12 octubre 1813,
por lo que Salcedo le promovió querella; todo lo
cual cuenta en un artículo en Diario Mercantil

de Cádiz, 18 octubre 1813. 

Salcedo, José. Comandante del regimiento de
Caballería de Dragones de Lusitania, 1817-1819,
comandante del de Alcántara, 7 de Caballería de
línea, 1820-1822.

Salcedo, José. Consejero de Indias, 1800-1808,
nombrado jefe político de Jaén, depuesto ya en
1813. (El Redactor General, 23 octubre 1812 y
15 septiembre 1813)

Salcedo, José Justo (Portugalete, 9 agosto 1753 -
Cádiz, 8 noviembre 1825). Hijo de José Ventura
de Salcedo Montaño y de Antonia de Aranco Men-
chaca. Guardia marina en El Ferrol, 15 enero
1771, caballero de Santiago, 1802, culminó su
carrera militar en 1805, al ser promovido a tenien-
te general y decano de su consejo. Este último
año recibe el mando de la escuadra fondeada en
Cartagena. Su única proeza, según El Patriota, 29
septiembre 1813, es haber destruido la almadraba
o pesquería de Cartagena. En 1807 es vocal
del Almirantazgo, y en 1808 es nombrado vocal del
Tribunal Extraordinario de Vigilancia y Pro-
tección. Llegó a Valencia el 25 de mayo de 1808,
y se distinguió en la defensa de la plaza. Firma el
24 de julio de 1808 el oficio de la Junta de Valen-
cia, por la que ésta acepta la renuncia del conde
de la Conquista a ser nombrado capitán general
(Gazeta de Valencia, 26 julio 1808). El 18 de
agosto de 1808 se despide de los valencianos, al
pasar a Madrid (Gazeta de Valencia, 2 septiem-
bre 1808). En 1809 toma partido por José I. For-
mó parte de una comisión que el 16 enero de 1809
fue a Valladolid, a pedir a Napoleón el regreso de
José I. Pronunció en la ocasión un discurso, en
representación del Consejo de Marina, que publi-
can la Gazeta de Madrid, 9 febrero 1809, y el
Diario de Barcelona, 16 marzo 1809. Consejero
de Estado de José Bonaparte, 24 febrero 1809, su
correspondencia es interceptada por la Junta
Central. Comendador de la Orden Real de Espa-
ña, 22 diciembre 1809, de nuevo caballero de la
misma, 4 febrero 1810 (Gazeta de Madrid del
14). Primer firmante de la intimación de rendición
de Cádiz, que llama conciliación, Puerto de Santa
María, 6 febrero 1810 (Gazeta del Comercio de

Cádiz, 7 febrero 1810, reproducido en Gazeta de

Valencia, 23 febrero 1810). El 17 de febrero
de 1810 se dirige en el mismo sentido a Ignacio
María de Álava, jefe de la escuadra. Emigró a Fran-
cia, de donde regresó con su familia en 1819 para
instalarse en Cádiz. En 1820 rechazó el mando del
departamento, que le fue ofrecido por los liberales.
En 1825, año de su fallecimiento, Fernando VII le
había concedido una pensión. (Pavía 1873; El

Patriota, cit.; AHN, Estado, leg. 29 A, doc. 1; Dia-

rio de Barcelona, cit.; Diario Mercantil de

Cádiz, 8 febrero 1810; Riaño de la Iglesia 2004;
Mercader 1983; Ceballos-Escalera 1997; Gazeta

Nacional de Zaragoza, 18 enero 1810)

Salcedo, José Ventura. Capitán de fragata, 1819-
1827; sargento mayor del quinto regimiento de
Infantería de Marina en Cartagena, 1819-1823. 

Salcedo, Juan (?, h. 1780 - ?). Teniente de Guar-
dias Españolas en 1814, testigo de cargo contra
los liberales. En mayo de 1820 se declaró injurio-
so a su persona el folleto Lista Interina. Briga-
dier de Infantería, 1815-1823. (El Universal

Observador Español, 18 agosto 1820; Lista Inte-
rina Informantes 1820)

Salcedo, Juan Antonio. Cura de San Ginés en
Madrid, 1800-1823; miembro de la Junta Su-
prema de Caridad, 1800-1821; miembro de la
Comisión de Estadística de la Junta de Benefi-
cencia de Madrid, 1823.

Salcedo, Nemesio. Brigadier, 1795; teniente
general, 1814-1822; gran cruz de San Herme-
negildo y de Isabel la Católica, 1815. 

Salcedo, Pedro Nolasco. Secretario de la Junta
Superior de Cataluña, en el ramo de Gracia y
Justicia, nombrado secretario también del Con-
greso Provincial de Cataluña, julio 1810. En tal
condición el 4 de enero de 1811 censura agria-
mente, junto con Miguel Iranzo y Andrés Oller, la
entrega de Tortosa, que había tenido lugar el día
2 (Gazeta Extraordinaria del Principado de

Cataluña, 5 enero 1811, reproducido en Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
11 enero 1811; Diario Mercantil de Cádiz, 1
septiembre 1810; Bofarull 1886, II, p. 133). Fir-
ma un oficio como tal, Sallent, 28 mayo 1812.
(Gazeta de Aragón, 25 julio 1812)

Salcedo, José
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Salcedo, Sebastián. Secretario y contador de la
Junta del Montepío de Viudas y Pupilos de
Corregidores y Alcaldes Mayores, 1815-1823. 

Salcedo, Tomás de. Coronel, nombrado por la
Junta de Vizcaya comandante general del Se-
ñorío, agosto 1808. (Diario Mercantil de Cádiz,
14 septiembre 1808)

Salcedo, Vicente. Cabo primero de Dragones de
la Reina. Distinguido por su patriotismo cuan-
do la intentona absolutista del coronel Morales,
Ávila, 1820. (El Universal Observador Espa-

ñol, 18 diciembre 1820)

Salcedo, Víctor. Brigadier de Infantería, 1810-
1823, gobernador de Santa Marta, en Nueva Gra-
nada, que el 18 de febrero de 1811 escribe una
carta sobre las «amarguras y cuidados» que pasa
por mantener la provincia leal a Fernando VII;
pero siempre está temiendo un ataque de los
«atolondrados»: en este caso está dispuesto a
derramar hasta la última gota de su sangre. (El

Conciso, 10 mayo 1811)

Salcedo de Aguirre, Fermín (?, 1794 - ?). Coro-
nel del regimiento de Jaén, 32 de Infantería de
línea, 1823. Llegó a mariscal. (Páez 1966)

Salcedo y Jaramillo, José (Tarancón, Cuenca, h.
1768 - ?). Canónigo de Toledo, denunciado en
1803 por tener en su casa la presencia habitual y
sospechosa de una mujer. Se afrancesó acaso
por su amistad con Llorente. Fue el administra-
dor de Rentas de la mitra toledana durante la
Guerra de la Independencia. Según Ferrer Beni-
meli, figura en la logia masónica de Santa Julia,
que se dice instalada en Madrid, 1809. Higuerue-
la del Pino dice que su aceptación del orden
francés tenía dos aspectos: uno, el de «capear el
temporal» defendiendo los intereses de la mitra;
otro, el de hacer amigos, perdonando deudas,
por si algún día tenía que rendir cuentas de su
gestión. Caballero de la Orden Real de España, 5
diciembre 1809 (Gazeta de Madrid del 13).
Tuvo que emigrar a Francia, pero no consta en
dónde residió. En 1815 la curia le asignó una
pensión de 500 ducados, pero retirándole la pre-
benda y obligándole a vivir en un convento. El 24
de abril de 1821 solicitaba al cardenal que se
activase su causa, sobre todo después de que

se había procedido a la reposición de muchos
prebendados en otras iglesias. (Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España, 1805;
Dufour 1986; Ferrer Benimeli 1980; Ceballos-
Escalera 1997; Higueruela del Pino 1982; Barbas-
tro 1993)

Salcedo y Somodevilla, Germán, I marqués de

Fuerte Híjar (Santo Domingo de la Calzada,
Logroño, 4 noviembre 1748 - Orthez, Francia, 9
abril 1810). Hijo de Juan Antonio de Salcedo y
de Sixta de Somodevilla y Bengoechea, hermana
del marqués de la Ensenada. Cofrade de la con-
gregación de las Antorchas de Santo Domingo
de la Calzada, alcalde de la hermandad de Hijos-
dalgo de la misma, entre 1764 y 1782. Fue oidor
de la Audiencia de Mallorca, 1782, y más tarde
en la de Aragón. Oidor y juez mayor de Vizcaya en
la Chancillería de Valladolid, 1785. El título de
marqués le fue concedido el 13 de junio de 1788.
Fundó en 1776 la Sociedad Económica Cantábri-
ca, en 1787 la Riojana, y fue uno de los fundado-
res de la de Valladolid, y su director, 1789.
Trasladado a Madrid, consejero de la Academia
de San Fernando, 25 enero 1792. Leyó el Elogio

de Carlos IV, enero 1794. En 1797 era conseje-
ro de Castilla, fiscal de la Asamblea de la Orden
de Carlos III, subdirector de la Sociedad Eco-
nómica de Madrid, 1798-1800, director de la
misma, 1801-1803, y miembro de la Junta de
Caridad, en representación de la Matritense.
Bajo su dirección en 1802 se establecieron la
Escuela de Taquigrafía y el Colegio de Sor-
domudos. Godoy, que le protegía, le nombró en
1802 subdirector de Teatros. Enemigo de Mái-
quez, influyó para que Godoy le desterrase a
Zaragoza en 1805. Estuvo casado con María
Lorenza de los Ríos. Nombrado por Murat secre-
tario de la Comisión Gubernativa de Conso-
lidación de Vales Reales, 22 mayo 1808 (Diario

de Madrid, 28 mayo 1808). Según la Gazeta de

Valencia, 30 junio 1809, fue detenido en Madrid
en la redada de los días 24 y 25 de mayo de 1809,
y llevado a Bayona. Amigo de Nicasio Álvarez
Cienfuegos, hizo el viaje en su compañía y con
Wenceslao de Argumosa. Los tres llegaron a
Orthez el 27 de junio de 1809. Estuvo presente
en la muerte del poeta, ocurrida unos meses
antes que la suya. (Catálogo Títulos 1951; García
Brocara 1991; Cano 1966; Bédat 1974; Acereda
2000; Páez 1966)

2757

Salcedo y Somodevilla, Germán



Salces, Eusebio de. Miliciano voluntario bilbaíno
que, en abril de 1821, formó parte de una colum-
na volante desplazada a Galdácano para detener
a los realistas alaveses que avanzaban hacia Bil-
bao. (Guiard 1905)

Saldaña, Gregorio (? - Soria, 9 diciembre 1810).
Teniente coronel, que formó una partida de
dispersos. Después de la caída de Alcaraz (Alba-
cete) en poder de los franceses, 17 marzo
1810, se dirige a Villarrodrigo (Jaén), desde don-
de se propone actuar conjuntamente con el
canónigo José Felipe Mangudo (Gazeta de

Valencia, 30 marzo 1810). Sorprendido por los
franceses en Torlengua a las 5 de la mañana del
8 de diciembre, en donde estaba con su esposa,
fue inmediatamente ejecutado por orden del
barón Duvernet. (Gazeta de Soria, 16 diciembre
1810)

Saldaña, José. Posible autor de El solitario y la

ninfa; Loor perpetuo de la Constitución espa-

ñola; Apología de los napolitanos, y desenga-

ño de Europa en sus congresos; Grito del

imperfecto, a los soberanos de Laibach, por la

unión y la paz del continente, Granada, 1821;
y de Grito del imperfecto o exhortación por la

paz a los pueblos de América y España, Gra-
nada, 1821. (Saitta 1954)

Saldias, Juan José. Miembro de la Junta de
Gobierno del Banco de San Carlos, 1817-1818. 

Saldívar, Ignacio. Emisario de José I en Nueva
España. (Barbagelata 1936)

Saldoni San Just. Refugiado en Guernesey, en
enero de 1829 percibía una libra y cuatro che-
lines al mes del Comité de Ayuda, dependiente
del duque de Wellington. (SUL, Wellington

Papers)

Saldriga, Pablo (San Andrés de Palomar, Barce-
lona, h. 1783 o 1784 - ?, noviembre 1809). Pinta-
dor de indianas, cogido por los franceses el 24 de
noviembre con las armas en la mano, acusado
de ladrón en campo abierto, sin pertenecer a
ningún cuerpo militar (es decir, probablemente
guerrillero), sentenciado a muerte por una comi-
sión militar, y ejecutado. (Diario de Barcelona,
28 noviembre 1809)

Salelles, José. Antes de 1809, secretario del barón
de Sabasona. En 1809 solicitó la escribanía del
Tribunal Privativo de Diezmos de Valencia. (AHN,
Estado, leg. 32, doc. 341)

Salelles y Palos, José. Magistrado de la Audiencia
de Galicia, 1817-1821, hecho prisionero en La
Coruña el 30 de abril de 1821, por servil. (Diario

Gaditano, 16 mayo 1821)

Sales. Escribano y masón, vive en la misma casa
del abogado Rico en Cullera. (Colección Causas
1865, V, p. 295)

Sales, Francisco de. Seudónimo usado por José
Vargas Ponce en 1804. (Arenas Cruz 2003)

Sales, fray José. Trinitario calzado, lector jubila-
do en el convento del Remedio, cronista de Ori-
huela. Autor de Elogio que en la solemnidad

del cíngulo de santo Tomás, celebrada por su

angélica milicia en el Real Convento de San-

to Domingo de esta ciudad, pronunció el día

12 de marzo de este año, Valencia, 1809.
(Gazeta de Valencia, 16 junio 1809; Palau y
Dulcet 1948)

Sales, marqués de. Cf. García de Miranda, José.

Sales, marqués de. Cf. Gallego García, José Eus-
taquio.

Sales Andrés, Francisco de. Juez del Tribunal del
Excusado, 1815-1820; colector general de Expo-
lios, 1821-1823; magistrado honorario del Tribunal
Supremo, 1821; miembro de la Colecturía del Fon-
do Pío Beneficial, 1821-1822; miembro de la Comi-
sión Apostólica del Subsidio Extraordinario del
Clero, 1821-1822; académico de la Nacional en la
sección de Ciencias Políticas y Morales, 1822-1823. 

Sales Belaunza, Francisco. Sociedad Patriótica
de Tudela, mayo 1820. 

Sales Mon. Guardia de la Persona del Rey, uno
de los firmantes de las Observaciones sobre el

plan presentado a las Cortes por el ministro

de la Guerra con fecha 16 de abril para la for-

mación de una nueva guardia real, Madrid,
1822, observaciones fechadas el 23 de mayo que
rechazan el plan. 

Salces, Eusebio de
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Sales Sierra, Francisco de. Comisario ordenador,
ministro principal de Hacienda de Marina en
Cartagena, 1820-1821; vocal de la Junta del
departamento de Cartagena, 1820-1821; veedor
de Marina en Cartagena, 1822. 

Salesa y Borja, Buenaventura (Borja, Zaragoza,
1755 - Zaragoza, 21 octubre 1819). Pintor, retra-
tista y grabador al buril. Trasladado a Madrid
cuando contaba pocos años, estudió en la Acade-
mia de San Fernando, en la que ganó un premio
en 1772. Asistió también al taller de Ramón
Bayeu. Pensionado por el rey pasó a Roma en
1778, para perfeccionarse bajo la dirección de
Mengs. Excelente dibujante, en Roma pasó
momentos de grandes estrecheces económicas,
aunque le protegió José Nicolás de Azara. Regre-
só a España en 1798, siendo nombrado pintor de
cámara, y en 1800 director de la clase de Pintura
de la Academia de San Luis de Zaragoza. Se hizo
famoso por la calidad de sus copias de obras
maestras, y también por sus retratos de grandes
personajes, sobre todo aragoneses. (Ossorio y
Bernard 1975; Rodríguez Laso 2006)

Saleta, Francisco. Catedrático del Colegio de
Cirugía de Burgos, 1800-1821; secretario interi-
no del mismo, 1819-1821. 

Saleta, Juan (? - Barcelona, 4 julio 1812). Capitán
de ladrones y asesinos de camino real, es decir, de
guerrilleros, ahorcado por los franceses en la ciu-
dadela de Barcelona. (Diario de Barcelona, 5
julio 1812)

Saleta, Silvestre. Se informa que mantiene a
veinte somatenes, a razón de una peseta y un
pan diario, y después invirtió todos los granos
de su cosecha en suministrar pan y alimento a
más de 1.200 personas huidas de Vich, cuando
la ciudad fue ocupada por los franceses; y aun
compró más de 100 fanegas de trigo para lo
mismo. Por todo lo cual se le han concedido
honores de comisario de Guerra, y una medalla
igual a la que debe darse al baile de Tarrasa.
Desde Santa Margarita de Vellors (Gerona), 7
junio 1809, le da las gracias al marqués de Cou-
pigny, pero precisando que no busca los hono-
res, sino tan sólo cumplir con lo que nos manda
nuestra santa religión. (Gazeta de Valencia, 30
junio 1809)

Saleta y Descallar, José (? - Zaragoza, 21 diciem-
bre 1808). Hijo de Felipe de Saleta, cadete en el
Colegio de Segovia, 1805, en donde en 1807 era
subrigadier de Cadetes y subteniente en 1808.
Encontró la muerte en el Arrabal de Zaragoza.
(AGMS; La Sala Valdés 1908)

Salgado. Maestro de primeras letras en Ceuta.
Sociedad Patriótica de Ceuta, 19 mayo 1820. 

Salgado, Joaquín. Coronel del regimiento de
Infantería de Cantabria, nombrado por los fran-
ceses comandante general de la provincia de
Tuy, 8 febrero 1809. (Gazeta de Madrid, 12
febrero 1809)

Salgado, Juan. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. 

Salgado, Juan. Preso por conspiración, junto con
Gregorio Morales y otros, Valladolid, 24 diciem-
bre 1821, procedente del Juzgado de Ávila. 

Salgado, Manuel. Juez de primera instancia de
Bande (Orense), 1823. 

Salgado, Sebastián. Aposentador de caminos de la
Real Casa, 1809. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 340)

Salgado Blanco, José. Regidor de Verín, recibe la
insignia de la Orden del Cristo, 16 enero 1811.
(Diario Mercantil de Cádiz, 25 mayo 1811)

Salgado y Oliva, Miguel. Teniente de Artillería,
subteniente primero de la compañía de Cadetes
del Colegio de Segovia, 1821-1823. 

Salguero, Alonso José. Comisario honorario de
Guerra, 1817-1823. 

Salicas. Cf. Salas, Mariano de. 

Salido, Diego Luis. Brigadier, coronel de Arti-
llería, 1814-1842; comandante de Artillería de
Madrid, 1817-1820; comandante de Granada,
1821-1822.

Saligny, Carlos, duque de San Germano (Vitry-le-
François, Marne, 12 septiembre 1772 - Madrid,
26 febrero 1809). Hijo del diputado Nicholas-
Louis Salligny, fue subteniente en 1791, hizo las
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campañas de la Revolución, en las Ardenas,
1792-1794, en Sambre-et-Meuse, 1794-1797, en
Maguncia, 1798, y en Suiza, 1799, en donde fue
promovido a general de brigada. Hizo la campa-
ña de 1800 en el ejército del Rhin. General de
división a comienzos de 1805, pasó a ser jefe del
Estado Mayor de Soult. Barón del Imperio,
comandante de la Legión de Honor. Casado con
una sobrina de la reina Julia, pasó a Nápoles en
1806 con el rey José, quien le nombró coronel
general de su guardia. Siguió a José a España,
quien le nombró teniente general en el ejército
español, capitán de Guardias de Corps y grande
de España, 7 junio 1808 (Gazeta de Madrid, 13
julio 1808). Caballero de la Orden Real de Espa-
ña, 21 enero 1809 (Gazeta de Madrid del 27).
Fue enterrado en San Isidro. Su nombre está ins-
crito en el Arco de Triunfo de París. (Jacques
Garnier en Tulard 1987; Ceballos-Escalera 1997;
Diario de Barcelona, 1 mayo 1809; Mercader
1983; Gazeta de Valencia, 21 marzo 1809)

Salillas, I barón de. Cf. Pedro Salvador de Es-
plugas, Mariano.

Salillas, José (? - Zaragoza, febrero 1821). Pare-
ce haber sido el denunciante de la conspiración
de la marquesa de Lazán. El 3 de febrero de 1821
la Audiencia Territorial de Zaragoza le condenó a
garrote.

Salillas, Manuel. Es el anterior, conocido unas
veces por José y otras por Manuel.

Salinas. Médico, autor del Duende, de Cádiz,
según Luli, aunque no aclara a cuál de los tres
Duendes se refiere. (Luli 1821)

Salinas, Domingo. Corregidor de Reinosa (San-
tander), 1817-1820. 

Salinas, Félix María. Teniente destinado en
febrero de 1821 al segundo batallón del regi-
miento de Galicia, al que se incorporó en marzo.
Se negó a firmar, con otros, una representación
en favor de la constitucionalidad de su coronel
José Gutiérrez, que fue destituido, y sustituido
por Santos San Miguel, pero inmediatamente
sustituido a su vez por José Henas, quien se
manifestó a favor de Gutiérrez y tomó venganza
de sus contrarios. Salinas fue enviado a Cortes

(Granada), mientras le instruía sumaria el tenien-
te Pedro Le Roy, antiguo desertor. Desde la for-
taleza de la Alhambra envía, el 9 de agosto de
1822, una representación al comandante del dis-
trito, que se publicó con el título de Copia de la

representación dirigida al Excmo. Sr. coman-

dante general de este noveno distrito, s. a. 

Salinas, Manuel. Alguacil mayor de la Chanci-
llería de Valladolid, 1817-1834. 

Salinas, marqués de. Afrancesado, maestre de
ceremonial en la corte de José I, dependiente del
gran maestre de ceremonias, príncipe de Masse-
rano. Compró, a título de bienes desamortiza-
dos, el convento y tierras de Lupiana y la granja
de Pinilla, en Guadalajara, noviembre 1809, y el
convento, huerta y tierras de los dominicos de
Valverde (no se indica cuál de ellos), diciembre
1810. Residía en Manzanares (Ciudad Real). Al
acabar la Guerra de la Independencia tuvo que
huir a Francia, y le fueron confiscados los bienes;
pero pronto Fernando VII le perdonó, y se los
devolvió. (Mercader 1983; Arenas Cruz 2003)

Salinas, Miguel (Almería, ? - ?). Cadete, 12 junio
1795, año en que se incorporó a la guerra del
Rosellón, portaestandarte, alférez, 28 noviembre
1798. De octubre de 1799 a finales de febrero de
1801 tomó parte en el bloqueo de Gibraltar, y
después en la campaña de Portugal, 1801. El 13
de mayo de 1803 solicita licencia para casarse
con Isabel Llorente. Asciende a teniente, 12
febrero 1805. En la Guerra de la Independencia
interviene en las batallas de las Ventas de Alco-
lea, 7 junio 1808, y de Bailén, 19 julio 1808, y tras
ellas, el 11 de agosto de 1808, se gradúa de capi-
tán. Participa en el ataque y retirada de Tudela,
23 noviembre 1808, es capitán efectivo, 10 julio
1809, toma parte en las batallas de Almonacid,
11 agosto, Consuegra, 6 noviembre, y Ocaña, 19
noviembre 1809. En 1810 se halla en la Isla de
León. Su participación en la batalla de La Albue-
ra, 16 mayo 1811, le vale el grado de teniente
coronel (el día 26), y el poderse cruzar de bene-
mérito de la patria. Sargento mayor, 16 marzo
1814; grado de coronel, 30 mayo 1815; mayor
comandante supernumerario del regimiento del
Rey, 1 de Coraceros, caballería de línea, 1 junio
1815, destinado el 1 de octubre de 1820 al Esta-
do Mayor de Almería. Se retira el 3 de octubre de

Salillas, I barón de
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1822, pero es rehabilitado el 6 de agosto de 1824,
y destinado el 17 al segundo provisional, del que
es comandante efectivo el 24 de septiembre de
1824. (AGMS)

Salinas y Ablitas, Manuel Gregorio de (Valla-
dolid, ? - ?). Abogado, magistrado honorario de la
Audiencia de Castilla la Vieja (Valladolid), 1821-
1823. 

Salinas y Gutiérrez, Benito. Auditor de Guerra en
Castilla la Vieja, 1817; auditor en Castilla la Nue-
va, 1818-1819. Fiscal del Juzgado de Tropas de la
Casa Real, 1818. Surge el problema de que no se
le quiere pagar los dos sueldos, problema resuel-
to a su favor. Fiscal de la brigada de Carabineros,
1819. (AGMS)

Salinas Moñino, Francisco (Murcia, 1 junio 1759
- ?, 25 marzo 1819). Hijo de Carlos Salinas y
Moreno y de Manuela Moñino Redondo, sobrino
del conde de Floridablanca, caballero de Santia-
go, subteniente en las compañías de Voluntarios
de Artillería, 26 diciembre 1778, tomó parte en el
bloqueo y sitio de Gibraltar desde julio de 1779
hasta marzo de 1783, en cuyo tiempo fue edecán
de los generales duque de Crillon y conde de
Colomera. Ascendió a teniente y capitán, 22
enero y 27 diciembre 1781, y se graduó de
teniente coronel, 17 septiembre 1782; fue des-
pués teniente coronel agregado al regimiento de
Dragones de Pavía, 16 agosto 1783, y reemplaza-
do, 5 diciembre 1784. El parentesco con Florida-
blanca le valió para ser nombrado enviado
extraordinario a la corte de Marruecos en 1784,
aunque las instrucciones que se le dieron llevan
la fecha de 18 de marzo de 1785. Como no cono-
cía el país, ni la lengua árabe, ni había demostra-
do grandes aptitudes diplomáticas, llevó como
secretario al cónsul en Tánger, Juan Manuel
González Salmón. También actuó de tal Melchor
Taboada López Páez. La categoría de enviado
extraordinario, desconocida en Marruecos, se
transformó inmediatamente en la de embajador.
La expedición se hizo a la vela el 27 de abril de
1785 en la fragata Santa Lucía, mientras en el
bergantín El Vivo se llevaban los regalos. Llega-
ron a Mogador el día 30, e inmediatamente Sali-
nas hizo transportar a tierra los presentes, cuyo
coste ascendía a 120.000 pesos fuertes, y que
incluían cochinilla, telas de oro y plata, sedas,

paños, lienzos, té, azúcar, chocolate, porcelana y
alhajas. Entre éstas llevaba unas copas, una de
caoba y tres de pino (especie de cuartos above-
dados para colocar en los jardines reales), 48
ventanas de caoba y otras cosas, que había
encargado el sultán Sidi Mohamed ben Abdallah,
pero que Carlos III quiso que corriesen por su
cuenta. Las copas le habían sido encargadas a un
pintor genovés llamado Jacome Crocco, en unión
de un tal Manuel Charco, dos carpinteros y un
cerrajero moro, que se dispone su vuelta a
Marruecos con Salinas, lo mismo que los dos
maestros de Cádiz Bernardo Pressi y Bernardo
Maggio, que las han trabajado, y que van para
armarlas en Marruecos. Éstos volverán a Cádiz,
pero los demás, incluso Crocco, se quedarán en
Marruecos. Floridablanca, pues son suyas las
instrucciones, dispone también que pasen de
Cartagena a Tánger doce esclavos argelinos, que
se pondrán a disposición del gobernador, para
que los presenta a S. M. marroquí. Salinas tuvo
éxito en su negociación en la parte comercial y
también en la liberación de unos súbditos de los
Estados Unidos y de seis pescadores canarios,
que habían naufragado. De vuelta a España, se
despidió el 12 de junio, salió el 15, llegó a Tánger
el 3 de julio, a Ceuta el 6 y a Cádiz el 18, pero por
culpa de unas tercianas no llegó a Madrid hasta
el 23 de agosto de 1785. Llevaba consigo también
dos cartas de Sidi Mohamed para Carlos III. Su
gestión dio lugar al llamado Arreglo de 1785
entre España y Marruecos. Los gastos de la
expedición sólo ascendieron a 465.000 reales.
Había ganado fama y algo de engreimiento. El
29 de diciembre de 1785 solicitó licencia para
casarse con María Josefa González y Guirol.
Poco después, en 1787, fue nombrado minis-
tro plenipotenciario en Florencia, al tiempo
que se graduaba de coronel, 5 octubre 1787.
Fue también ministro en Portugal y en Venecia
y consejero de Indias. En 1790 pasó a Viena
acompañando a la infanta María Luisa de Etruria.
Brigadier, 26 febrero 1791, la llegada de Aranda
al poder, 1792, le hizo volver definitivamente al
ejército: coronel agregado al regimiento de Lusi-
tania, 24 noviembre 1795; coronel agregado al
regimiento del Rey, 15 junio 1796; mariscal de
campo, 5 octubre 1802, con motivo del casa-
miento del futuro Fernando VII con María Anto-
nia de Nápoles. Vocal de la Junta de Valencia, 23
mayo 1808, vocal de la Junta Militar el día 26,
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comandante general del Primer Ejército, 28
mayo 1808, estuvo en Tortosa hasta que se reti-
ró el enemigo. Se le atribuye una proclama muy
enérgica, que se está imprimiendo (Gazeta de

Valencia, 21 junio 1808). Consejero de Guerra y
Marina, 16 enero 1810. Por un impreso suyo, que
nos es desconocido y no consta en el Palau, le
ataca el P. Rico en Diario Mercantil de Cádiz,
10 julio 1811. Teniente general, 13 octubre 1814;
gran cruz de San Hermenegildo, 13 abril 1816;
jubilado de la Cámara de Guerra, 1817. Existe en
la Academia de la Historia un manuscrito titula-
do Viaje a Marruecos del Sr. D. Francisco de

Salinas y Moñino, ministro plenipotenciario

y enviado extraordinario de S. M. C. a aque-

lla corte, que fue utilizado y en parte resumido
por Conrotte. (AGMS; AHN, Estado, leg. 5 D,
doc. 8; Conrotte 1909; Rodríguez Casado 1946;
Morales, G. 1913; Diario Mercantil de Cádiz,
cit.)

Salinas Moreno, Antonio José (Hellín, Albacete,
23 febrero 1732 - ?, 1814). Franciscano, obispo
de Tortosa, 30 marzo 1790, firmó la pastoral
reaccionaria de los obispos refugiados en Mallor-
ca, 1813. (Guía del Estado Eclesiástico Seglar

y Regular de España, 1805; Busaall 2005)

Salinas de Orellana, Antonio. Gobernador de
Daroca (Zaragoza), 1815-1820, comandante
militar de Córdoba, absolutista, autor de una
proclama el 16 de septiembre de 1823 contra
Riego al ser éste apresado. (Gil Novales 1976)

Salinas y Orellana, Pedro. Firmó una represen-
tación en 1809, conjuntamente con Francisco
Antonio Hernández y Ciro Meneses y Camacho,
en la que exponían que permanecieron en Méri-
da, a la entrada del ejército francés, tal como les
había sido ordenado. Se quejan de la prisión que
sufren y del estado en que se halla su causa en el
Tribunal de Seguridad Pública de Badajoz.
(AHN, Estado, leg. 291, doc. 308)

Salinas de Vilches, Antonio. Vicecónsul en Lis-
boa, 1815-1820; cónsul en Malta, 1821-1823.

Salinero, Cipriano José. Afrancesado, oficial del
Ministerio de Negocios Eclesiásticos, 30 agosto
1809 (Gazeta de Madrid del 28 de septiembre).
Recibió la cruz de la Orden Real de España, 11

marzo 1811 (Gazeta de Madrid del 19). (AHN,
Estado, leg. 28 C, doc. 127; Ceballos-Escalera
1997)

Saliquet, Antonio (Barcelona, ? - ?). Hijo del
ingeniero Carlos Saliquet. Cadete, octubre
1768; ayudante de ingeniero destinado en Bar-
celona, 14 agosto 1770. En 1771 se encuentra
sucesivamente en Figueras, Cartagena y Grana-
da. Ingeniero extraordinario, 1783, pasa de Gra-
nada a Barcelona. Es propuesto para la Academia
de Barcelona, 1784. Pasa como ingeniero ordina-
rio a la Academia de Zamora, 1790, y en 1791
vuelve a la de Barcelona. Coronel de Ingenieros,
1797, es nombrado superintendente de la Casa
de Moneda de Santafé de Bogotá. Si es el mismo,
comandante del regimiento del Rey, 1 de Caba-
llería ligera, 1823. (Capel 1983)

Saliquet, Francisco. Coronel comandante del
regimiento de Calatrava, 10 de Caballería de
línea, 1815-1822; coronel del de Algarve, 9 de lí-
nea, 1823.

Saliquet, Juan. Coronel, teniente de rey en De-
nia, 1817-1818.

Salis. Jefe de los 50 suizos del segundo regimien-
to, de guarnición en Fuentesaúco (Zamora).
Aguantó durante 66 horas, los días 23 y 24 de
noviembre de 1810, el sitio que le puso Julián
Sánchez, hasta que le liberó el comandante de
Toro, llamado Rías. (Gazeta de Aragón, 27 mar-
zo 1811)

Salis, Francisco. Vicecónsul en Oristán (Orista-
gni, Cerdeña), 1815-1822. 

Sallent, José. Teniente coronel del regimiento de
Voluntarios de Madrid, 44 de Infantería de línea,
1817-1818; teniente coronel del regimiento de
Fernando VII, 2 de línea, 1819. 

Salleras, Miguel. Juez de primera instancia inte-
rino de Santa María Cruzul (Lugo), 1822. 

Salles, Ignacio de. Vocal secretario interino de la
Junta del monasterio de Poblet. Diputado por
Cataluña a las Cortes ordinarias de 1813-1814.
(AHN, Estado, leg. 32, doc. 324; Lista Diputados
1813)

Salinas Moreno, Antonio José

2762



Salligny. Cf. Saligny.

Salm Kyrburg, Príncipe. Hecho prisionero en
Cataluña, fue llevado al interior de España. Des-
de Gerona, 19 agosto 1808, escribe una carta de
agradecimiento por el buen trato recibido, que el
marqués del Palacio le ha concedido por ser ale-
mán. (Correo Político y Literario de Salaman-

ca, 14 septiembre 1808)

Salmerón, Manuel. Preso por conspiración en la
cárcel de Valladolid, junto a Gregorio Morales y
otros, 24 diciembre 1821, procedente del Juzga-
do de Primera Instancia de Ávila. (Gil Novales
1975b)

Salmón, Padre Maestro. Cf. González Salmón,
fray Domingo. 

Salm-Salm, María Ana, duquesa viuda del Infan-

tado. Esposa de Pedro de Toledo, XII duque del
Infantado. Ya viuda, hace un donativo de 16.282
reales con 17 maravedís, en efectos de Estado,
para el ejército de Aragón. (Gazeta de Madrid,
25 noviembre 1808)

Salom, Guillermo. Boticario mayor del Hospital
Militar de Palma. Sociedad Patriótica de Palma,
10 febrero 1823. 

Salom, Jaume. Maestro de primeras letras, que
abre su escuela en Barcelona en el «carrer mitjà
de Sant Pere, al cantó del carrer del Bon». Segui-
rá las normas de escritura de Joseph Ros, la arit-
mética de Manuel Poy y Comes y la doctrina del
presbítero Francisco Matheu y Smandia. (Diario

de Barcelona, 8 junio 1810)

Salomó, Nicolás. Sociedad Patriótica de Barcelo-
na, 16 junio - 1 diciembre 1820. 

Salomón, Jacinto. Autor del pliego de cordel
Nueva relación y verdadero romance en que

se cuentan los robos, escandalosos asesinatos

y trágica muerte de los ocho ladrones [da los
nombres] que fueron ahorcados en esta ciu-

dad de Tortosa, s. l., s. a., pero Tortosa, hacia
1829. (Palau y Dulcet 1948)

Salomón, José. Brigadier de la Armada, vocal de
la Comisión de Constitución Militar, noviembre

1812. Renuncia en diciembre. (El Redactor

General, 2 y 17 diciembre 1812)

Salomón, Juan José. Capitán de fragata, 1809;
capitán de navío, 1815-1823; segundo comandan-
te del cuerpo de Pilotos en Cádiz, 1809-1823.
Vocal de la Comisión de Constitución Militar, a la
que renunció en febrero de 1813. (El Redactor

General, 27 febrero 1813)

Saluchi, marqués de. Llevado de rehén a Francia
en enero de 1813. (El Redactor General, 27 ene-
ro 1813)

Salvá, Antonio. Sociedad Patriótica de Llumma-
yor (Mallorca), 28 mayo 1820. 

Salvá, Jaime (Algaida, Mallorca, ? - Madrid, 17 oc-
tubre 1855). Doctor en Medicina, primer catedráti-
co director del Colegio de Navarra, en el que leyó
un Discurso de apertura, Pamplona, 1829; y donde
publicó un Periódico Mensual de Medicina y

Cirugía, Pamplona, 1830. Fue uno de los encarga-
dos en 1831 de estudiar el cólera morbo; fruto de
sus estudios fue la Memoria sobre el contagio del

cólera morbo; fue socio honorario de la Academia
Médico-Quirúrgica de Cádiz, y también catedrático
de Anatomía, Partos e Historia de la Medicina
Española en el Colegio hamiltoniano de Madrid.
Colaboró en la Revista Española. Se le debe un
Tratado completo de clínica médica; un Tratado

de medicina teórica y práctica; y una Histo-

ria de la medicina y de los médicos españoles.

Estuvo casado con Julia Hormaechea. Murió del
cólera. (Bover 1868; Palau y Dulcet 1948)

Salvá, Juan. Sociedad Patriótica de Barcelona, 16
junio 1820. 

Salvá, Miguel (Algaida, Mallorca, 5 enero 1792 -
?). Después de estudiar en Palma, se hizo sacer-
dote, siendo vicario de la parroquia de San Jai-
me. Secretario de la Diputación Provincial de
las Baleares, 1820-1823. Publicó Oración... en

las exequias que el batallón de la Milicia

Nacional Activa celebró en la iglesia de Sta.

Magdalena por el eterno descanso de sus com-

pañeros de armas víctimas de su celo en la

epidemia de la ciudad de Palma del año 1821,

Palma, 1822. En 1824 emigró a Francia. En Ma-
drid, 1829, ingresó en la Academia de la Historia,
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fue luego secretario de Interpretación de Len-
guas, bibliotecario de S. M. y del duque de
Osuna, gran cruz de Carlos III, colaborador
de Martín Fernández Navarrete en la Colección de

documentos inéditos para la historia de Espa-

ña, Madrid, 1842 y siguientes. Obispo de Mallorca,
1852, autor de varias pastorales y de varios ma-
nuscritos de erudición histórica. (Bover 1868)

Salvá y Campillo, Francisco (Barcelona, 11 julio
1751 - ?, 13 febrero 1828). Hijo del médico Geró-
nimo Salvá y Pontich, cursó filosofía y humani-
dades en el Seminario de Barcelona, 1757-1766,
y después tres años de Medicina en la Universidad
de Valencia, obteniendo el grado de bachiller en
Medicina en la de Huesca, 1771, y el de doctor
en Toulouse y Huesca. Vuelto a Barcelona, traba-
jó con su padre en el Hospital de la Santa Cruz,
haciéndose pronto famoso e ingresando en 1773
en la Academia Médico-Práctica. Médico moder-
no, defendió la vacunación antivariólica en Pro-

ceso de la inoculación, Barcelona, 1777; y otros
textos que reunió en Colección de papeles apo-

logéticos de la inoculación de las viruelas,
1798, al inocular en 1778 a su hermano, y al
publicar una serie de papeles polémicos: Res-

puesta a la primera pieza que publicó contra

la inoculación Antonio de Haen, Barcelona,
1777. Publicó Carta... a un amigo sobre el

éxtasis de la decantada mujer del lugar de

Llerona, Barcelona, 1779; y en colaboración con
Francisco Sanponts y Roca, Disertación sobre la

explicación y uso de una nueva máquina para

agramar cáñamos y linos, Madrid, 1784; Carta...

al licenciado D. Vicente Ferrer Gorráiz...

sobre la inoculación de las viruelas, Barcelo-
na, 1785; Carta de D. Gil Blas a D. Blas Gil

sobre la memoria que ha publicado contra la

inoculación el Dr. D. Jaime Menos y de Llena,
Barcelona, 1786. Estuvo tres años en Madrid y
comenzó una colaboración en el Memorial lite-

rario, 1786-1794. Se ocupó de la viruela y apoyó
la vacunación de Jenner. Académico de la de
Ciencias Naturales y Artes, 1786, fue en ella revi-
sor de electricidad, 1786-1804, y director, 1804-
1824. Obtuvo varios premios en concursos
convocados por la Sociedad de Medicina de París,
a partir de 1787. Publicó Respuesta... al papel

titulado: «Naturaleza y utilidad de los antomo-

niales», compuesto por el Dr. Ambrosio Ximé-

nez y Lorite, Barcelona, 1790; De analogía inter

scorbutum et quasdam febres tentamen, Bar-
celona, 1794; ideó en 1795 una escuela de coma-
dronas, que no se llevó a la práctica, propuso o
contribuyó a la invención del telégrafo eléctrico
en 1796, fue nombrado en 1797 catedrático de
Medicina Práctica en Barcelona; ideó en 1800 la
construcción de un submarino; se vio envuelto
en un proceso por rivalidades médicas el propio
año 1800. Aparecía en parte responsable de un
impreso anónimo titulado Plan revolucionario

de España, que a pesar de su título no tenía
nada que ver con la subversión del orden, sino
con las disputas entre médicos, pero bastó el
título para que fuese arrestado el 15 de febrero
de 1800 y condenado el 5 de abril al pago de una
multa de 50 libras. Colaboró en el Diario de

Barcelona, en 1800 y años siguientes, fue cate-
drático del Estudio de Medicina Práctica, 1801, y
publicó Exposición de la enseñanza de medi-

cina clásica en el Real Estudio erigido por

S. M. bajo la dirección de la Real Academia

Médico-Práctica de Barcelona, Barcelona, 1802;
Avisos importantes sobre los casos extraordi-

narios de viruelas legítimas sobrevenidas des-

pués de mucho tiempo de la vacuna verdadera

y tentativas de precaverlos, Gerona, 1803; Lec-

ción inaugural... 12 diciembre 1804... sobre las

calenturas pútridas, malignas..., Barcelona,
1804; Memoria sobre el galvanismo aplicado

a la telegrafía, leída en la Academia de Ciencias
de Barcelona el 22 de febrero de 1804; Segundo

año del Real Estudio de Medicina Clínica de

Barcelona, Barcelona, 1806; Discurso sobre la

necesidad de reformar los nombres de los

morbos, y plan para hacerlo, Barcelona, 1807;
Pensamientos sobre el arreglo de la enseñan-

za del arte de curar, Barcelona, 1812 (publicados
por Sanponts); y Suplemento, Barcelona, 1813
(apareció por cuadernos: el primero, publicado
en Barcelona, imprenta de Tejero, se anuncia en
Diario de Barcelona, 12 octubre 1813); Tercer

año médico clínico..., Barcelona, 1818; Colec-

ción de trozos inéditos, relativos principal-

mente a la supuesta importación de la fiebre

amarilla de Cádiz del año 1800 con semilla

extraña, Barcelona, 1820, en el que se titula
médico honorario de cámara de S. M.; y Estado

de las variaciones del termómetro Reaumur,

observadas en Barcelona desde 1780 hasta

1821, Barcelona, 1821. Se le deben también
algunas importantes traducciones. Fue un gran

Salvá y Campillo, Francisco
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médico y también un gran hombre de ciencia. Al
final de sus días perdió la memoria y murió comple-
tamente aletargado. Dejó su cadáver para que
fuese utilizado por los estudiantes. (Torres Amat
1836; Molins 1889; Palau y Dulcet 1948; López
Piñero 1983; Rodríguez Maroto 1943; Diario de

Barcelona, cit.; Páez 1966)

Salvá y Cardell, Miguel. Sociedad Patriótica de
Palma, 9 mayo 1823. 

Salvá Pérez, Vicente (Valencia, 10 noviembre
1786 - París, 5 mayo 1849). Hijo de José Salvá y
Fornés, sedero, y de Andrea Pérez Montserrat,
ambos de Valencia. Estudió filosofía, teología,
jurisprudencia, griego y hebreo en Valencia, y a
los 15 años ya era sustituto de griego en la Uni-
versidad valentina, pasando a los 20 a serlo en
Alcalá. La invasión francesa le obligó a volver a
Valencia. El 30 de agosto de 1809 se casó con
Josefa Mallén, hija de Diego Mallén, librero fran-
cés establecido en Valencia, ya muerto en 1799,
con la que tuvo cinco hijos. El mismo año 1809
comenzó el comercio de libros, asociado con su
cuñado Pedro Juan en la razón social «Mallén,
Salvá y Compañía». En este tiempo estuvo muy
relacionado con los afrancesados, sin serlo él per-
sonalmente. Tradujo en parte y refundió el texto
de J. J. Regnault-Warin: El cementerio de la

Magdalena, o la muerte de Luis XVI, de la rei-

na, y del delfín de Francia, Valencia, 1810.
Costeó varias de las ediciones que se hicieron de
este libro (Palau y Dulcet 1948). Colaborador de
Isidoro de Antillón en la Aurora Patriótica

Mallorquina, Palma, 1812-1813; autor de Fun-

damentos que tuvo la Aurora para dar su jui-

cio sobre la carta del teniente coronel

graduado D. Pedro Vassallo en los término

que lo hizo en el nº 75, Palma, 1812. Regidor del
Ayuntamiento de Valencia, capitán de la Milicia
Nacional Voluntaria. Diputado suplente por
Valencia a las Cortes de 1820-1822. Firmante de
la representación del Ayuntamiento a las Cortes,
10 abril 1821, para que sean removidos los fun-
cionarios desafectos al sistema, autorizando para
ello a los jefes políticos y a los capitanes genera-
les, debidamente asesorados. El escrito es al
mismo tiempo una denuncia de Elío (Diario

Gaditano, 22 junio 1821). Tertulia Patriótica de
Valencia, 21 diciembre 1821, firma la repre-
sentación comisionado por el pueblo. En 1822

ingresó en la masonería. Diputado a Cortes por
Valencia, 1822-1823, ocupó el puesto de secreta-
rio de las mismas. Emigrado en Inglaterra, volvió
a tener librería en Londres, para lo que contó
con el apoyo económico de amigos ingleses. Fun-
dó la Librería Clásica y Española en Regent Street,
1824. En España se le condenó a garrote, 1826,
en ausencia; para ello se le aplicó una de las
excepciones del decreto de amnistía de 1824.
Nombrado profesor de rudimentos de griego en
el Ateneo español de Londres, fundado el 16 de
marzo de 1829. Y editor en Londres y sobre todo
en París, a partir de 1830. Los Catálogos de
libros españoles y portugueses que publicó Salvá
en 1825 y 1826 se hicieron prontamente famo-
sos, aunque circularon poco por la propia Espa-
ña. Colaboró en el Repertorio Americano,
Londres, 1827; y publicó además una célebre
Gramática de la lengua castellana, Belfast,
1827, con segunda edición ampliada en París,
1830. No recogemos aquí las ediciones de Salvá,
pero Palau le atribuye el folleto Don Termópilo

o defensa del prospecto del doctor Puig-

blanch. Por Perico de los palotes, Londres,
1829; y también La bruja, o cuadro de la corte

de Roma, París, 1830 (que ha sido reproducida
en Valencia, Societat Bibliogràfica Valenciana
Jerónima Galés, 2005, con un estudio preliminar
de Germán Ramírez Aledón); e Irene; y Clara o

la madre imperiosa, París, 1830, novelas las
dos. Trasladó su casa a París en 1830, se negó a
asistir a la reunión de españoles emigrados, con-
vocada en París el 25 de mayo de 1831, sin dar
explicaciones. Estuvo incluido en la primera
categoría de ayudados del Gobierno de Luis Feli-
pe, 150 francos mensuales a los que no tenían
familia consigo, y 200 a los que la tenían. Reig
Salvá publica la respuesta que dio a Cea Bermú-
dez, que el 24 de octubre de 1833 le había comu-
nicado la autorización para regresar a España.
Protestaba por la injusticia sufrida y abogaba por
los compañeros de emigración, no incluidos en
dicha autorización. Él mismo publicó la respues-
ta en una hoja suelta, París, 2 diciembre 1833. No
regresó hasta 1835. Diputado por Valencia a las
Constituyentes de 1836-1837, en las que fue
secretario. Escribió Apuntes sobre la propie-

dad literaria, Valencia, 1838. En mayo de 1841
realizó un viaje por Levante, Andalucía y Madrid,
a la vez para ver si así se le disminuían los dolo-
res de cabeza que padecía, y también para visitar
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bibliotecas, hablar con libreros y comprar libros
antiguos. La biblioteca Salvá fue continuada por
su hijo Pedro, nacido en 1811, que se había for-
mado con el padre. Es importante la biografía
que en 1972 le dedicó Carola Reig Salvá. (Ochoa
1840; Llorens 1968; Palau y Dulcet 1948; Ocios de

Españoles Emigrados, VI, nº 30, septiembre
1826, p. 247; El Dardo, nº 3, 1831; Reig Salvá 1972;
Salvá 1913; Lista Diputados 1820; Páez 1966)

Salvá Sabater, Francisco (Sineu, Mallorca, 6
noviembre 1786 - Mallorca, 12 febrero 1845).
Hijo de Antonio Salvá y de Catalina Sabater,
estudió en Randa y en Palma, donde se doctoró
en Teología. En 1812 se ordenó de sacerdote,
retirándose a la ermita de la Trinidad en Vall-
demosa, donde abrió una escuela de gramática,
oficio que continuó después en Sineu. Escribió
Rudimentos de gramática latina en forma de

diálogo, Palma, 1823; así como unas Oraciones

y discursos predicables, que quedaron inédi-
tos. (Bover 1868; Palau y Dulcet 1948)

Salvach, Francisco. Cf. Salvat, Francisco. 

Salvador, fray Ángel. Prior de San Felipe el Real,
de Madrid. En 1809 se hallaba en Murcia. Denunció
que fray Jorge Rey, general de los agustinos,
había seguido el partido de los enemigos. (AHN,
Estado, leg. 32, doc. 318)

Salvador, Estanislao. Cf. Sánchez Salvador, Esta-
nislao. 

Salvador, Eugenio. Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820. 

Salvador, F. Oficial al parecer impurificado,
empleado en Sevilla en la administración del nove-
no. Hacia 1830 director de un grupo de militares
de Caballería. (Colección Causas 1865, V, p. 330)

Salvador, Joaquín María, marqués de Villores (? -
?, 22 enero 1856). Caballero maestrante, que el
28 de junio de 1808 llevó a Moncey la negativa a
rendirse de la Junta de Valencia (Gazeta de

Valencia, 15 julio 1808). Comandante jefe del
primer batallón de Infantería de la afrancesada
Guardia Cívica de Valencia (Gazeta de Valen-

cia, 17 julio 1812). Alguacil mayor de la Audien-
cia de Valencia, 1815-1820. Vicedirector de la

Sociedad Económica de Valencia, 1817-1819. En
1834 fue nombrado subdelegado de Fomento de
Castellón. Al tomar posesión publicó una Procla-

ma, Castellón, 1834. (Catálogo Títulos 1951;
Catálogo Documentos 1946)

Salvador, José, Tres-panes. El 10 de marzo de
1820, por la mañana, salió de su casa en Cádiz, en
compañía del cabo José Moreno Rodríguez. Al
poco rato se encontraron con Fernando Rubín de
Celis: Tres-panes ordenó a Moreno que le dispa-
rase un tiro, y luego pinchó con su sable en la
misma herida del balazo. Entre los dos robaron
a su víctima el reloj y cuanto llevaba encima. En
la plazuela de Puerto Chico encontraron a tres
paisanos. Salvador encargó a Moreno que les dis-
parase, dejando por lo menos un herido. En el
Campo de Capuchinos dispararon contra el por-
quero, conocido por el Sordo, pero no le dieron.
En la calle de Linares, esquina con la plaza de la
Constitución, hizo abrir una taberna, convidó a
todo el mundo a beber, y se fue sin pagar. Ya en
casa, en compañía de su mujer, invitó a comer a
Moreno y a dos sacerdotes, con los que festejó
sus hazañas. Comenzó su causa el 16 de abril de
1820, a cargo del juez Joaquín de la Escalera,
pasó en mayo al tribunal militar, y volvió a Esca-
lera el 12 de septiembre. El fiscal Manuel Rodrí-
guez Jarillo pidió para él la pena ordinaria de
garrote, pero el juez, compadecido, se cambió
por la de privación perpetua de los derechos de
ciudadano, y diez años de presidio en África. Sal-
vador apeló a la Audiencia de Sevilla, la cual
todavía no ha emitido su sentencia; pero no se
cree que altere mucho la anterior (Diario Gadi-

tano, 30 abril 1821; Diario Gaditano, 7 mayo
1821). S. de B. cree que el periódico ha tratado
demasiado bien a Tres-panes, asesino servil que
merece la pena de muerte. (Diario Gaditano,
cit. y 11 mayo 1821)

Salvador, José. Brigadier, 1802; mariscal de cam-
po, 1815; gran cruz de San Hermenegildo, 1816.
Figura hasta 1818. 

Salvador, fray José del. Carmelita descalzo, autor
de Compendio de la vida y milagros de Santo

Domingo de la Calzada, Pamplona, 1787, con
nuevas ediciones, Madrid, 1814, 1843, 1845; Ser-

món de la bula de la Santa Cruzada, Madrid,
1801; Pláticas dogmáticas morales en que se

Salvá Sabater, Francisco
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explican los principales misterios de la reli-

gión, Madrid, 1803-1805, 6 vols., reimpreso en
1911. Teólogo consultor de la Orden de Car-
los III, en el convento de carmelitas descalzos de
Tudela, 1804-1829. Siguió con Oración fúne-

bre... María Antonia de Borbón y Lorena,

princesa de Asturias, Madrid, 1806 y 1815.
Predicador de S. M., el 2 de mayo de 1810 dijo
la oración fúnebre en la función patriótica dedi-
cada a la fecha por los emigrados de Madrid en
Cádiz. Una relación de los actos fue publicada a
continuación en la Imprenta Real (El Dos de

Mayo. Relación..., Cádiz, 1810). Siguió con
Sermón de la primera dominica de advien-

to, predicada al rey en su Real Capilla, Bar-
celona, Zaragoza y Madrid, 1814, Valencia y
México, 1815; Sermón del viernes tercero de

Cuaresma, Barcelona, Madrid, Zaragoza, San-
lúcar, Palma, Lérida y México, 1815. Se trata del
sermón predicado ante el rey el 24 de febrero
de 1815, en el que dijo que para lograr la paz
entre los españoles había que quitar de en
medio a los muy malos, expresión con la que se
interpretó que aludía a los diputados presos.
Cuando se le hizo ver que eso era una iniqui-
dad, se excusó diciendo que sin esa frase no le
habrían dado licencia para publicar el sermón.
Siguió con Época de España, o día 2 de mayo

de Madrid, Madrid, 1815; Clamor de la justi-

cia, contra los agravios de la Atalaya del 24

de marzo de 1815, Madrid, imprenta de Fran-
cisco de la Parte, y Valencia, 1815. Examinador
sinodal del arzobispado de Toledo y obispado
de Córdoba, calificador de la Inquisición de
Corte, teólogo consultor de la Purísima Con-
cepción, predicador del rey, 1815 (Palau y Dul-
cet 1948; Riaño de la Iglesia 2004; Ramírez
Aledón 1996b). (Acaso Ruiz de Ubago, José del
Salvador. Cf. Palau y Dulcet 1948)

Salvador, Luis. Comisario de Guerra, 1817-1823. 

Salvador, Manuel. Oficial del archivo del Conse-
jo Superior de Guerra, por el ramo de Marina,
1820-1822; secretario del Gobierno Político de
Ávila, 1822-1823. 

Salvador de Angulo, Alonso. Incluido por el Men-

sajero de Sevilla en una lista de personas que
entran y salen por las puertas del alcázar, a sus
negocios o diligencias (reproducido por Diario

Gaditano, 5 abril 1822). Se le aplica la excepción
que da el Mensajero en número posterior,
«mediante a que no lo verifican de continuo [el ir
al alcázar], y haberse creído infamatorio el hecho
de entrar y salir por aquellas reales puertas. (Dia-

rio Gaditano, 8 abril 1822)

Salvador y Carmona, Manuel. Cf. Carmona, Manuel
Salvador. 

Salvador García, Manuel. Cf. Carmona, Manuel
Salvador. 

Salvador de Maella, Mariano. Cf. Maella, Maria-
no Salvador de.

Salvador Medina, José (? - Madrid, 15 septiem-
bre 1809). Juzgado por los franceses, junto con
Baltasar Giner García, Francisco López, Manuel
Rodríguez, María Rita Sánchez y Toribio García,
por el delito de robo en cuadrilla, la junta crimi-
nal les condenó a la horca. (Morales Sánchez
1870)

Salvador del Pan, José. Alcalde de Casa y Corte,
mayo 1814. 

Salvador Sáenz, Ildefonso. Sociedad Patriótica
de Logroño, 16 abril 1820. 

Salvador de Velasco, Jerónimo. Comandante de
una partida de observación del enemigo en las
inmediaciones del Tajo, sobre Talavera, por
orden del duque del Infantado, y del Apostadero
de Sevilleja (Toledo), comisionado por el conde de
Cartaojal para el armamento de los pueblos de
la Jara. Certifica que, por nombramiento de la
Junta de La Mancha, Félix Mejía sirvió a sus
órdenes, como secretario de comisiones, desde
el 7 de febrero de 1809, con suficiencia, celo
patriótico y eficacia, Horcajo (Ciudad Real), 3
abril 1809. (Manifiesto Mejía 1823)

Salvani Blanch, Tomás (Sevilla, 7 marzo 1770 -
?). Hijo del capitán del segundo batallón de
Infantería ligera de Cataluña Bernardo Salvany,
y María Teresa Blanch. Soldado distinguido, 1
septiembre 1779; cadete, 2 septiembre 1780;
participó en el bloqueo de Gibraltar; estuvo en
América de abril de 1780 hasta la paz en 1783, y
luego se dedicó a la persecución de contrabandistas.
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Participó después en la guerra contra la Repúbli-
ca Francesa, en Guipúzcoa, 1793, y en la campa-
ña de Portugal de 1801. Entre tanto murió su
padre en Badajoz el 8 de enero de 1797. El 15 de
diciembre de 1798 solicitó licencia para casarse
con María Prima de Hita y Tejada, hija de Fran-
cisco Lorenzo de Hita y de Sebastiana García de
Tejada, palacianos del palacio de Cabo de Arme-
ría de Legaria, en Navarra. Ascendió a capitán
primero, 26 diciembre 1802, participó en la nue-
va guerra con Inglaterra hasta el 3 de noviembre
de 1807. Con la Guerra de la Independencia se
gradúa de teniente coronel, 2 junio 1808, es
nombrado sargento mayor, 1 julio 1808, coman-
dante, 13 abril 1810, se gradúa de coronel, 18
septiembre 1810, y es declarado benemérito de
la patria, 14 enero 1811, por haber contribuido
a la defensa de la Isla de León y Cádiz. Participa
en la expedición de Tarifa, y después en Valen-
cia, diciembre 1811. No consta que quedase pri-
sionero en la inmediata rendición de la ciudad.
Coronel efectivo, 21 diciembre 1812. Vocal de la
Comisión Militar de Cádiz, 17 septiembre 1814.
Coronel vivo comandante del regimiento de La
Albuera, 1817-1818; coronel del primer batallón
de Voluntarios de Cataluña, 2 de Infantería lige-
ra, 1820-1822. En oficio de 27 de noviembre de
1822, dirigido desde Elche al conde de Almodó-
var, alardea, con motivo de un intento en la ciu-
dad de destruir la lápida de la Constitución, de
heroico liberalismo, en términos de encendida
retórica. Se le da el retiro para Valencia, 13
diciembre 1823. Tuvo problemas con su purifica-
ción, por no haberse presentado a tiempo. Sin
embargo, en 1831 es jefe de brigada de Volunta-
rios Realistas de Soria. (AGMS; Mercurio Gadi-

tano, 19 septiembre 1814)

Salvat, Francisco. Subteniente de la Milicia. Pro-
bablemente prisionero de guerra. El 5 de julio de
1824 deja Périgueux para volver a España. (AN,
F7, 11989)

Salvático, conde, Cf. Selvático, conde.

Salvatierra, IX conde de, Cf. Silva y Fernández
de Córdoba, Cayetano de.

Salvatierra, Domingo. Cazador de la primera com-
pañía del regimiento de Fernando VII, llamado a
declarar por el alcalde Matías Herrero Prieto el

1 de febrero de 1825, en la causa de Vinuesa.
(Diario de Madrid, 2 febrero 1825)

Salvato, Juan. Relator de la Audiencia de Barce-
lona, confirmado por Duhesme el 9 de abril de
1809, después de jurar a José I. (Bofarull 1886, I,
p. 333 y 336)

Salvato de Esteve, Ramón (Barcelona, ? - ?).
Abogado y hacendado de Barcelona. Sociedad
Patriótica de Barcelona, 13 enero 1822, designa-
do para pronunciar el discurso de apertura, pero
no apareció. Diputado a Cortes por Cataluña,
1822-1823, y miembro del Tribunal de Cortes,
1823. Se dice de él que introdujo la comunería en
Barcelona, pero cuando ocurrió la escisión de
los comuneros en febrero-marzo de 1823, fue
antirrevolucionario. Emigrado en Inglaterra, le
recomienda Cea Bermúdez a González Salmón,
Londres, 8 enero 1831. Sin embargo, un confi-
dente del gobierno español, el napolitano Giu-
seppe Monti, comunica desde Montpellier el 19
de diciembre de 1833 que Salvato y Milans del
Bosch han solicitado regresar a España para
introducir la revolución en Cataluña. Ministro de
Gracia y Justicia, 18 agosto - 1 octubre 1837.
Publicó Elecciones de 1839, Madrid, 1839.
(Ocios de Españoles Emigrados, III, nº 12, marzo
1825, p. 217; Gil Novales 1975b; AHN, Estado,
leg. 5311, doc. 186; Palau y Dulcet 1948; Morati-
lla 1880; Elvira 2001)

Samaniego. Antiguo oficial de Correos, miembro
de la Junta y de la Comisión de Murcia en 1831.
Recibe las cartas con sobre a Lorenzo José
Ramírez. (Colección Causas 1865, V, p. 255,
272, 323)

Samaniego, Benito. Canónigo de la colegiata de
La Coruña, 1797-1825, fiscal castrense de la mis-
ma, 1805, llevado en 1814 al castillo de San
Antón. (Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1797, 1805 y 1825; Meijide
1995)

Samaniego, José. Oficial del batallón de la Prince-
sa, editor de El Cajón de Sastre, Murcia, 1822. 

Samaniego, Lorenzo. Comisario de Guerra, 1794,
comisario ordenador, 1815, ya jubilado en 1817-
1823. 

Salvat, Francisco
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Samaniego, Pedro Celestino. En 1801, doctor en
Derecho Canónico por la Universidad de Sala-
manca y vecino de Toro. Se le da licencia para
ejercer como abogado el 1 de octubre de 1801.
Director de la Sociedad Económica de Zamora,
1822. (Paz 1943)

Samaniego y Bravo, Juan Carlos. Maestrante de
Ronda, comandante general de los Paisanos
Armados de Caravaca (Murcia), 1810. (Sánchez
Romero 2000)

Samaniego y García, Joaquín. Regidor de Cá-
ceres, 1808. (Hurtado 1915)

Samaniego y Godoy, Joaquín de la Cruz. XI, con-

de de Torrejón, grande de España (? - Madrid, 3
octubre 1857). Heredó a su madre el 30 de mayo
de 1808 y a su padre el 6 de octubre de 1844.
Gran cruz de Carlos III, 1815; caballero del Toi-
són, 9 octubre 1816; miembro de la Asamblea
Suprema de la Orden de Carlos III, 1818; socio
honorario de la Sociedad Económica de Cádiz,
19 febrero 1818; Ateneo, 14 mayo 1820; coronel
de Milicias, de la cuarta división de Galicia, 1820-
1821. Estuvo casado con María Juana Lassús y
Vallés. (Santa Cruz 1944; Acta 1830b)

Sámano, Juan (Selaya, Santander, 1753 - Pa-
namá, 1 agosto 1821). De familia hidalga, ingre-
só en el Ejército en 1771. Siendo subteniente,
enseñó matemáticas durante cinco años en la
Academia de Barcelona. En 1780 marchó a Amé-
rica de teniente, destinado a las guarniciones de
Puerto Rico y Cartagena de Indias; regresó a la
península en 1785. Participó en la guerra en
Navarra contra la República Francesa, 1793. Al
año siguiente, ya comandante, volvió a Nueva
Granada al mando del batallón auxiliar, siendo
nombrado en 1805 gobernador de Río Hacha.
Rechazó un ataque inglés. A finales de 1809 vol-
vió a Santafé, ascendido a coronel. Al comenzar
el movimiento de independencia el 20 de julio de
1810, se ofreció al virrey Antonio Amar y Borbón
para aplastarlo. Amar prefirió otra política, por lo
que instalada la Junta Patriota, Sámano la reco-
noció, pero no contento con la situación regresó
a España. En 1811 volvió a América: combatió en
Guayaquil contra los insurgentes de Quito, ciu-
dad que ocupó en 1812, logrando otra victoria en
Ibarra, 1 diciembre 1812. En esta ocasión se

negó a fusilar a los prisioneros. Brigadier, 1813,
el 30 de junio de este año entró en Popayán, en
la que ejerció de gobernador, y en la que, en no-
viembre de 1813, proclamó la Constitución de
Cádiz. El 30 de diciembre de 1813 fue derrotado
por Nariño en el Alto Palacé, y tuvo que huir de
Popayán. De nuevo fue derrotado en Calibio, 15
enero 1814, lo que le obligó a retirarse a Pasto,
en desorden y con pérdida de todos los pertre-
chos. Fue destituido, y en Quito se le formó pro-
ceso. Ello no obstante en 1815 recibió el mando
de Pasto, como gobernador y comandante gene-
ral. Se lanzó a una nueva ofensiva en mayo de
1816, derrotando a los patriotas en la Cuchilla
de Tambo, 29 junio 1816, lo que le permitió el 14 de
julio entrar de nuevo en Popayán. Gobernador
interino de Santafé, noviembre 1816, y mariscal
de campo. Fusiló a Carlos Montúfar. El 28 de
agosto de 1817 fue nombrado virrey interino,
gobernador y capitán general de Nueva Granada.
Extremó las persecuciones contra los patriotas,
prosiguiendo con ello el régimen de terror de
Morillo. Entre otros, condenó a muerte a la heroí-
na Policarpa Salvarrieta. (Caldas) En septiembre
1817 la Audiencia se quejó de su conducta, pero
viendo que no tenía remedio acabó por pasarse a
las filas insurrectas. Esto no impidió que tomase
posesión del cargo de virrey, 9 marzo 1818, reci-
biendo la gran cruz de San Hermenegildo, 1819.
La derrota sufrida en Boyacá, 7 agosto 1819, por
el coronel José María Barreiro, sorprendió a
Sámano, quien huyó a Cartagena. Desde allí tra-
tó de organizar expediciones para recuperar lo
irrecuperable, naturalmente sin éxito. En julio
de 1820 Cartagena proclamó la Constitución de
Cádiz, Sámano se negó a jurarla, y viendo desco-
nocida su autoridad, fue a Jamaica, en donde
estuvo ocho meses. En diciembre de 1820 volvió
a Panamá. Su conducta allí fue tan mala como en
Nueva Granada, lo que extendió rápidamente el
movimiento de repulsa. Aunque juró la Constitu-
ción, nadie le quería. Destituido, se le mandó tras-
ladarse a La Habana, pero se resistió. La muerte
resolvió el problema. (Diccionario Historia 1968;
Diario Gaditano, 19 junio 1821)

Samartín y Cuevas, Salvador (Guadalajara,
México, 16 junio 1757 - ?, 9 febrero 1821). Pres-
bítero, 3 junio 1781; doctor en Teología por la
Universidad de La Habana, 1789; prebendado de
Guadalajara (México); diputado suplente por
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Puerto Rico a las Cortes de Cádiz, elegido el 20
de septiembre de 1810, juró el día 24 siguiente.
Como tantos otros, quería que se contasen los
originarios de África para el cómputo de la pobla-
ción, tomada como base para el cálculo de los
diputados que correspondían a América. Quiere
también que los diputados no sean representantes
de la nación en conjunto, sino de las provincias
que los han elegido. No firmó la representación
americana de 1 de agosto de 1811, que censura-
ba el envío de tropas españolas contra los insur-
gentes americanos. Diputado por Nueva España
a las Cortes ordinarias de 1813-1814. Estuvo en
las Cortes hasta el 10 de mayo de 1814. Fue uno
de los persas. Obispo de Chiapas, consagrado en
Madrid el 6 de octubre de 1816. (Calvo Marcos
1883; Lista Diputados 1813; Rieu-Millan 1990;
Navarro y Rodrigo 1869b; Hierarchia Catholica
1968)

Sambasart, Francisco María. Oficial quinto del
Ministerio de Marina, fugado desde Málaga de los
enemigos, llegó al departamento de Marina de
Cádiz. (Diario Mercantil de Cádiz, 28 mayo
1812)

Sambeat, Ignacio. Oficial del regimiento de In-
fantería de Toledo. Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820. 

Sambola, Antonio. Maestro de capilla de la cate-
dral de Lérida, que puso música a una poesía
sobre la batalla de las Navas de Tolosa, actualiza-
da a la lucha contra los franceses en la Guerra de
la Independencia. La canción se cantó varias
noches en casa del gobernador de Lérida, José
Casimiro de la Valle. (Gazeta de Zaragoza, 25
octubre 1808)

Sambrano Portocarrero, Antonio. Síndico gene-
ral de Sevilla, que une su voz a los prelados de las
comunidades religiosas y a los representantes
del pueblo, para que sean restituidos los conven-
tos de la ciudad, tal como estaban antes de la
Guerra de la Independencia. (Diario Crítico

General de Sevilla, 11 mayo 1814)

Sambricio, Pedro. Comisario de Guerra, 1815-
1822. 

Sambuy, conde de. Cf. Balbo Bertone, Vittorio.

Samoano, José María. Autor de un artículo
comunicado, junto con Ildefonso Aguilar, en el
que vuelven a publicar el decreto de las Cortes
de 5 de mayo de 1814, sobre los juicios de conci-
liación, que establecía los derechos que podían
cobrarse en ellos. (Diario Gaditano, 30 marzo
1821)

Samoyar, Enrique. Seudónimo usado por An-
tonio Nariño en España, 1820, aunque una per-
sona de ese nombre y apellido había existido
realmente. 

Sampelayo, Eugenio de. Diputado por los Cinco
Gremios Mayores de Madrid a la Junta de Bayo-
na, uno de los firmantes de su Constitución, 7
julio 1808. (Sanz Cid 1922)

Sampelayo, Manuel. Personero del Ayuntamien-
to de Madrid, cesante a finales de 1816. 

Samper, Antonio (Alcoy, 1744 - Cádiz, 21 mayo
1812). Hijo del doctor Juan Sampere (sic) y de
Laura Sampere, cadete en el regimiento de In-
fantería de África, 1 agosto 1762, participó en la
campaña de Portugal de ese año, y tras los estu-
dios pertinentes fue nombrado subteniente e
ingeniero delineante, 3 noviembre 1767, siendo
enviado a San Fernando de Figueras. En 1770 se
le dedica a la construcción de caminos en Va-
lencia. Ascendió a teniente e ingeniero ex-
traordinario, 28 septiembre 1775. En 1779 viaja
a las Canarias, y de aquí a Bahía, en Brasil. Al año
siguiente se encuentra en Fernando Poo, pues
toma parte en la expedición al golfo de Guinea
en 1781-1782. En pocos años visita el golfo de
Guinea, Cartagena, Orán, Valencia, con Alicante
y Peñíscola, Galicia y Santander. No es extraño
que en 1782 se le envíe a Madrid a reponer su
salud. Ascendió a capitán e ingeniero ordinario,
25 junio 1782. En 1784 traduce de Mr. de Mei-
gret: Tratado de la seguridad de los Estados

por medio de fortalezas, por..., con un prólogo

sobre el origen y variaciones y una noticia de

los escritores militares españoles, manuscrito.
Hallándose en Extremadura es promovido a te-
niente coronel, 19 septiembre 1789, y se encarga
de la comandancia de Tortosa, y a continuación de
la de San Fernando de Figueras. Se le destina
a Lima, pero se excusa alegando enfermedad.
Sabatini rechaza la excusa, pero Samper va a

Sambasart, Francisco María
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Madrid, y consigue del rey la revocación de la
orden. Ingeniero en segundo, 24 julio 1792, se
graduó también de coronel, 10 octubre 1793, y
fue promovido a brigadier, 4 septiembre 1795.
Pasa a Galicia, individuo y vocal de la junta de
generales nombrada para reconocer las fronte-
ras de Francia, 1796, escribe el Dictamen de la

brigada de Oficiales Generales para recono-

cer las fronteras de Francia y sus plazas de

guerra, compuesta dicha brigada de Tomás

Morla, Gonzalo O’Farrill y Antonio Sampe-

re, 1797, manuscrito. El año 1798 lo pasa en
Madrid. Coronel e ingeniero jefe, 25 febrero
1799, teniente de rey en La Habana el mismo
año, individuo, vocal y secretario de la junta de
generales para estudiar la Constitución Militar
de las Américas, 1800, los nombramientos y los
destinos se le acumulan: lucha en la guerra
de Portugal de 1801 como ayudante general del
Estado Mayor, es nombrado capitán general,
gobernador e intendente de Puerto Rico, no-
viembre 1801; gobernador y superintendente
de las minas de Almadén, diciembre 1801;
gobernador de Tarragona, 25 marzo 1802; ma-
riscal de campo, 5 octubre 1802. Fue secretario
de Godoy para asuntos relacionados con el
cuerpo de Ingenieros. Autor de una Diserta-

ción sobre la conveniencia de conservar o

abandonar los presidios españoles en la cos-

ta de África, 1804, manuscrito. Realiza en 1806
el plano en dos hojas del proyecto de una pobla-
ción nueva en la marina de Tarragona. Coman-
dante interino del cuerpo de Ingenieros, 21
marzo 1808. Se dice que en 1808 abandonó
Madrid, al ser ocupado por los franceses (Dia-

rio de Badajoz, nº 53, 8 agosto 1808). Despla-
zado a Andalucía, junto a varios oficiales del
cuerpo, la Junta de Sevilla le nombró coman-
dante general de Ingenieros. Vocal de la Junta
General Militar que se renovó en la Isla de León,
11 febrero 1809; consejero nato del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, 23 mayo 1809.
Teniente general, 2 marzo 1810 (Gazeta Valen-

cia, nº 89, 13 abril 1810). Diputado por Valencia
para las Cortes de Cádiz, elegido el 14-15
de febrero de 1810; miembro de la Comisión de
Verificación de los Poderes de los Diputados, 14
septiembre 1810, pero como no habían llegado
los suyos, la comisión funcionó sin él. Juró el 25
de octubre de 1810. Ayudante general de la
gobernación de Alcoy (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, nº 121, 3 di-
ciembre 1811). Estuvo casado con Fausta Juliá.
(AGMS; Capel 1983; Pardo González 1911; Diario

Mercantil de Cádiz, 17 septiembre 1810; Cal-
vo Marcos 1883; Castro 1913)

Samper, Bernardo. Guerrillero de la partida de
Meliana (Valencia), segunda división. Él y tres
compañeros en diciembre de 1811 vadearon el
río, y quitaron a los enemigos doce balas de a 18
y dos palanquetas. (Gazeta de la Junta Supe-

rior del Reino de Valencia, 13 diciembre 1811)

Samper, Francisco. Teniente coronel, segundo
capitán del batallón de Voluntarios de Valencia.
Se encontraba en la víspera de San Juan, 1808,
en un olivar cordobés, cuando por error comen-
zó un tiroteo entre las partidas de avanzada
españolas y las guardias valonas, también espa-
ñolas. Para evitar una catástrofe, se lanzó al
centro, dando gritos y pidiendo que cesase el
tiroteo. Lo consiguió, pero a consecuencia de
sus heridas, hubo que amputarle un brazo
(Gazeta de Madrid, 15 noviembre 1808).
Mayor general de las partidas honradas de gue-
rrilla, cargo en el que sucedió a fray Luis
Rovira. Autor de un oficio sobre las mismas,
Valencia, 9 abril 1810 (Gazeta Extraordinaria

de Valencia, 13 abril 1810). En julio de 1812
seguía siendo comandante general de guerri-
llas. (AHN, Estado, leg. 44 B; Diario Mercantil

de Cádiz, 28 julio 1812)

Sampere, Rafael. General que preparó una insu-
rrección absolutista en Valencia, 1823, creando
para ello una junta gubernativa. (Borrull, s. a.)

Sampere y Guibert, José. Corregidor de Alcoy,
diputado del común. (AHN, Estado, leg. 44 B)

Sampil y Labiades, José Antonio (Mieres, As-
turias, 9 septiembre 1756 - Asturias, 17 septiem-
bre 1829). Hijo de Alonso Sampil y de Josefa
Labiades, cursó estudios eclesiásticos en la Uni-
versidad de Oviedo, y una vez ordenado sa-
cerdote se dedicó al estudio de la agricultura.
También fue poeta, con el seudónimo de Felipe

Jasom. Jovellanos le hizo su capellán y apodera-
do general, de lo que se derivó una gran amistad
entre ambos. Escribió El jardinero instruido,
Madrid, 1795; y Nuevo plan de colmenas,
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Madrid, 1798, obras de las que se dijo que ha-
bían sido escritas por Jovellanos, pero éste lo
desmintió categóricamente. Cuando Jovellanos
fue apresado en Mallorca, le envió a Asturias dos
Exposiciones para que las hiciera llegar a Car-
los IV (1801). Sampil fue a Madrid, pero fue
aprisionado y procesado, y a pesar de haberse
puesto muy enfermo, no perjudicó en nada con
sus declaraciones a su amigo. Liberado al fin, se
le trasladó a Asturias bajo la inmediata vigilancia
del obispo. En 1808, como sabía la lengua france-
sa, tuvo algún trato con el general francés que
ocupó Mieres. Por ello fue después acusado de
afrancesado, y aprisionado de nuevo. Murió al
parecer del cólera morbo asiático. (Suárez 1936)

San-. Véase también unido al nombre. 

San Adrián, marqués de. Cf. Magallón Armen-
dáriz, José María. 

San Adrián, VI marquesa. Cf. Magallón y Rodrí-
guez de los Ríos, Francisca de Paula.

San Agustín de Toro Hermoso, conde de. Capitán
general interino de Granada, presidente de la
Comisión Militar instalada el 3 de enero de 1809.
(AHN, Estado, leg. 42 A; Gazeta de Valencia,
21 febrero 1809)

San Alberto, Felipe. Capitán retirado disperso.
Distinguido por su patriotismo cuando la inten-
tona absolutista del coronel Morales, Ávila,
1820. (El Universal Observador Español, 18
diciembre 1820)

San Anastasio, conde de. Cf. Ferri-Pissani, Paolo
Felice.

San Atanasio, conde de. Es el anterior. 

San Bartolomé, fray José de. Monje jerónimo,
nombrado por la Junta de Granada comandante
de una de las partidas de Cruzada organizadas en
el Reino de Granada, 23 enero 1810 (Diario de

Granada, de la fecha, copiado en Gazeta de Va-

lencia, 2 febrero 1810, y en el afrancesado Dia-

rio de Barcelona, 9 marzo 1810). Autor de El

duelo de la Inquisición o pésame que un Filó-

sofo Rancio de la América septentrional da a

sus amados compatriotas los verdaderos

españoles, por la extinción de tan santo y uti-

lísimo tribunal, Madrid y México, 1814; y de El

liberalismo y la rebelión. Sermón de la R.

María de la Encarnación, México, 1817.
(Palau y Dulcet 1948)

San Boy, fray Baudilio. Guardián del convento de
capuchinos de Tarragona, hecho prisionero por
los franceses cerca de Viladecans (Barcelona) el 30
de septiembre de 1808, por el que intercede el
marqués del Palacio, en carta al general Duhesme,
10 octubre 1808, que éste contesta el 14 diciendo
que, lejos de ser una persona sencilla, es uno de
los directores de la insurrección, consejero del
propio marqués y administrador general de su
ejército. (Gazeta de Valencia, 18 octubre 1808;
Diario Mercantil de Cádiz, 27 octubre 1808)

San Boy, R. P. Braulio. Cf. San Boy, fray Baudilio. 

San Bruno, Vicente de. En el primer sitio de
Zaragoza fue nombrado teniente de Infantería,
siendo agregado a Ingenieros, 27 junio 1808.
Luchó también en el segundo sitio, logrando
escapar cuando la ciudad capituló. Se presentó
en el ejército de Cataluña, ascendió a capitán, 9
marzo 1809, por las acciones de Arberea, Cerve-
ra y Coll de Riba, y a teniente coronel, 1 noviem-
bre 1810. (AGMS; La Sala Valdés 1908)

San Carlos, II duque de. Cf. Carvajal y Manrique
de Lara, José Miguel de. 

San Clemente, Luis. Teniente coronel, primer
teniente del regimiento de Guardias, 1821. Ala-
bardero, coronel comandante de la Guardia Real,
1823. 

San Cristóbal, Eustaquio de (Lerma, Burgos, ? -
?). Guerrillero de la partida de Merino en 1809
(Aviraneta 1870). Capitán de la misma en 1811.
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 15 noviembre 1811)

San Eugenio, fray Ramón de (?, h. 1764 - ?).
Comendador del convento de Santa Bárbara, tes-
tigo de cargo contra los diputados liberales en
1814-1815. (Lista Interina Informantes 1820)

San Felices, conde de. Cf. Guillamas y Galiano,
Mariano Patricio de.

San-
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San Felipe y Santiago, IV marqués de. Cf. Núñez
del Castillo, Juan Francisco. 

San Fernando, duque de. Cf. San Fernando de
Quiroga, I duque de. 

San Fernando de Quiroga, I duque de. Cf. Melga-
rejo y Saurín Rojas y Ruiz Dávalos, José Joaquín. 

San Germán, Antonio (Molins de Rey, Barcelo-
na, 1755 - Barcelona, 2 mayo 1833). Cirujano
del cuerpo de Artillería, 1789; consultor, 1793;
y cirujano mayor del ejército de Cataluña, 1808.
Catedrático de Afectos Externos y Operaciones
en el Colegio de Cirugía de Barcelona. Autor de
Las gangrenas del ejército, 1796; Un nuevo

método para la curación de la tiña,1797;
Herida por arma de fuego que interesaba el

esófago y la tráquea, 1798; La unión del oxí-

geno y el mercurio... en el tratamiento de las

enfermedades sifilíticas, 1799; Relación de

las observaciones acerca del método antive-

néreo, antiherpético y antipsórico de Alion,
1800; Reforma de la parte operatoria de la

cirugía, 1801; Labio leporino, 1803; Nuevo

método de curar ciertas fístulas urinarias,

1803; Continuación a la reforma de opera-

ciones e instrumentos inútiles, 1804; Fístula

salival, 1805; Hydropesia enquistada, 1806;
La cirugía vindicada. Carta al Dr. D. Fran-

cisco Salvá y Campillo, 1813; Ligadura de

las arterias en el aneurisma, 1819; Cálculo

producido en la vejiga urinaria, 1821; Méto-

do preferible de operar la catarata, 1821; La

rabia, la tarántula y la víbora, 1828; Herida

contusa de cabeza con excrecencia del ce-

rebro, 1829; Conjunto de observaciones...

bálsamo samaritano... pernicioso en las

heridas..., 1830; Utilidad de las cantáridas

para la curación de los sarcoceles, 1832;
Comparación de la litotricia con la opera-

ción de la talla, 1833; y sobre todo su gran
libro, que tuvo una gran influencia en todo el
primer cuarto del s. XIX: Tratado elemental de

afectos externos y operaciones de cirugía,
Barcelona, 1822 (el manuscrito remonta a
1818). Quedó inédito un Curso de operacio-

nes, manuscrito de 549 páginas ofrecido en
1999 por Hesperia. (Molins 1889; Álvarez Sie-
rra 1961; Usandizaga 1964; cat. 52 Hesperia
1999)

San Germán, duque de. Cf. San Germano, duque
de.

San Germano, duque de. Cf. Saligny.

San Gil, José. Regidor de Borja (Zaragoza), nom-
brado diputado por la ciudad a las Cortes de
Cádiz, elegido el 19 de enero de 1813, juró el 30
de agosto de 1813. (Calvo Marcos 1883; Gazeta

de Aragón, 7 abril 1813)

San Gil, marqués de. Cf. Halcón y Cala, Martín.

San Ignacio, fray José de. Ex vicegeneral de los
betlemitas, contra el que se abrió causa, según
El Correo de La Habana, citado por El Redac-

tor General, 14 junio 1812. 

San Isidro, marqués de. Cf. Rui Gómez, Fran-
cisco.

San Isidro, marqués de. Cf. Rui Gómez, Santos.

San Javier, conde de. Cf. Gómez de Laredo, Gas-
par. 

San Javier y Casa Laredo, III conde de. Cf. Remí-
rez de Laredo y Encalada, Gaspar Antonio. 

San José, Félix de (Celadas, Teruel, 20 noviem-
bre 1780 - ?, 1 enero 1851). Carmelita descalzo.
Se llamaba Félix Guillén, pero no es el padre
Félix Guillén de San José, muy conocido en Fili-
pinas. Le tocó asistir en capilla a Cayetano
Ripoll, ahorcado el 31 de julio de 1826, cosa que
le afectó mucho. (Bono 870)

San José, Gregorio de. Autor de Santo, seña y con-

traseña que como indispensables para conocer

al verdadero ciudadano español propone a la

serenísima Regencia de... la nación española,
Isla de León, Francisco Periu, 1812, 120 páginas.
(Cat. Subastas El Remate, 22 diciembre 2005)

San José, José de. Teniente del regimiento de
Sevilla, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

San José, fray Manuel. Historiador y definidor ge-
neral de los Carmelitas Descalzos. Autor de Ora-

ción fúnebre que en las solemnes exequias
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celebradas el 4 de febrero de 1789 en sufragio

del señor don Carlos III... por la ciudad de

Cartagena..., Murcia, 1789; Compendio del

catecismo universal, Madrid, 1807; El niño

instruido por la divina palabra, Madrid, 1807.
Consejero de la Inquisición, 1808, 1809. Estos
libros sirvieron de texto en el Instituto Pesta-
lozziano de Madrid, y fueron muy atacados, porque
se decía que contenía postulados protestantes; se
calificaba así a sus referencias a la moral y a la
sociedad humana. (Palau y Dulcet 1948; AHN,
Estado, leg. 28 C, doc. 149 y leg. 32, doc. 348;
Fernández Sirvent 2005)

San José, marqués de. Cf. Milán de Aragón, José
María.

San José, fray Pedro de. Mercenario descalzo,
lector jubilado de Sagrada Teología, autor de
Glorias militares de los españoles, desde la

más remota antigüedad hasta el presente,
Cádiz, 1808. (Diario Mercantil de Cádiz, 20
enero 1809, anuncia tres tomos; Palau y Dulcet
1948, dos tomos)

San José Delgado, fray Luis de (La Laguna,
Tenerife, 28 junio 1742 - Tenerife, 21 diciembre
1821). Hijo de Antonio Miguel de Riberol Delga-
do y de Rita Josefa Amador, hermano del presbí-
tero José Antonio Delgado. Agustino, capellán
del oratorio de la casa de Primo de la Guerra,
pasó a La Habana, volvió a Tenerife, y por disen-
siones sobre la elección del provincial de su
orden se marchó a la península. En 1805 fue
designado prior del convento de La Orotava,
fue padre presentado de Sagrada Teología, y en
cuanto pudo se exclaustró. (Guerra y del Hoyo
1976)

San Juan. Cf. Sanjuan.

San Juan, Benito (? - Talavera de la Reina, 7
diciembre 1808). Brigadier, abril 1802, con motivo
del casamiento del príncipe de Asturias, futuro
Fernando VII. Mariscal de campo, 1805, encarga-
do de la Comandancia General Militar de Vizca-
ya, separada de la de Guipúzcoa, y del Gobierno
Militar y Político de Bilbao. Desde el puerto de
Somosierra informa el 28 de noviembre de 1808
de las condiciones de la defensa, y de la llegada
de muchas tropas enemigas, procedentes de

Aranda de Duero (Gazeta Extraordinaria de

Madrid, 30 noviembre 1808). Luego, al reti-
rarse de Segovia a Talavera con los dispersos
de Extremadura, se supo que había entablado
capitulaciones, ante lo cual sus tropas se
amotinaron. Un fraile le acusó de traición, y en
consecuencia sus propios soldados fueron a
buscarle al convento de San Agustín, y lo ase-
sinaron. Su cadáver, desnudo y mutilado, fue
arrastrado por las calles. Cuatro días después,
cuando entraron los franceses en Talavera,
todavía estaba insepulto. Luego se dijo que el
tumulto había sido provocado: se acusó y se
detuvo como responsable del mismo al briga-
dier Juan José Sarden. (Moya 1912; AHN, Esta-

do, leg. 38 C; AGMS)

San Juan, Blas de. Presbítero afrancesado, ex
franciscano, residente en Segovia, 1809, solicita
la plaza de director del Liceo que vaya a estable-
cerse en Zaragoza o en cualquier otra capital. En
1810 se le encargó recoger los papeles útiles de
los archivos de la provincia de Madrid, pero en
una representación que fue interceptada, expo-
ne no poder hacerlo sin una fuerte escolta, por
estar los caminos infestados de empecinados.

(Mercader 1983; Gazeta Extraordinaria de Va-

lencia, 29 abril 1810; Diario Mercantil de

Cádiz, 6 junio 1810)

San Juan, Eleuterio. Sargento primero del regi-
miento de Cantabria. Sociedad de Sargentos de
Zaragoza, agosto 1820. 

San Juan, Felipe. Capitán de Guardias Espa-
ñolas, autor de un Tratado de táctica para la

infantería ligera, Cádiz, 1814, con nueva edi-
ción en Madrid, 1826. (Riaño de la Iglesia 2004;
Palau y Dulcet 1948)

San Juan, Francisco Javier (? - Burgos, ?). Capitán
de Reales Guardias Españolas, desaparecido en
acción de guerra. Su viuda se llamaba Manuela
Blázquez y Urrutia. (AHN, Estado, leg. 44 D)

San Juan, Francisco Javier de. Acaso hijo del ante-
rior. Brigadier, 1815-1827; gobernador militar y
político de Castellón de la Plana, 1818-1820.

San Juan, Francisco de Paula. Alumno de la Aca-
demia Militar gaditana, que obtuvo un «bueno»

San José, marqués de
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en los exámenes del 3 de noviembre de 1811. (El

Redactor General, 8 noviembre 1811)

San Juan, José. Autor de Breve tratado de las

obligaciones de un joven oficial de Caballería

ligera en campaña abierta, Madrid, 1806.
Teniente coronel, a quien en la batalla de Mora
(Toledo), febrero 1809, el duque de Albur-
querque confió el mando de todas las guerrillas
(Gazeta de Valencia, 10 marzo 1809). Al frente
de la división de Villafranca en mayo de 1810 se
acercó hasta las murallas de Barcelona, desalo-
jando a los enemigos de la Cruz Cubierta (Diario

de Badajoz, 4 julio 1810). Mariscal de campo,
1810, al frente de todas las fuerzas en la salida de
Tarragona del 18 de mayo de 1811 (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, 31
mayo 1811). Reproduce en Alicante, 7 agosto
1812, la «carta del marqués de Monsalud a los
extremeños», Valencia de Alcántara, 27 julio
1812, en la que les comunica la batalla de los
Arapiles (librada el día 22), y su significado para
la libertad de Castilla (Diario de Barcelona, 26
agosto 1812). Autor de un artículo en El Re-

dactor General, 30 mayo 1813, en el que res-
ponde a las quejas del Ayuntamiento de Guadix
sobre su conducta, dice que si ha hecho mar-
chas retrógradas, se debe a órdenes del duque
de Ciudad Rodrigo, y que ha mandado una
representación en la que pregunta qué parti-
do puede tomar un jefe para no infringir la
Constitución y no dejar morir de hambre a sus
soldados. Gobernador militar y político de Za-
mora, 1818-1820; gobernador de Sanlúcar de
Barrameda, 1821-1822; de la Junta Auxiliar
del Ministerio de la Guerra, 19 abril 1821-1823.
Defensor de Juan García Conde, incurso en
la contrarrevolución del 7 de julio de 1822.
(AGMS, expte. García Conde; Palau y Dulcet
1948; Diario de Barcelona, cit.; El Redactor

General, cit.)

San Juan, José Ignacio. Teniente coronel gober-
nador de Berga (Barcelona), 1817-1820. 

San Juan, Mariano. Regidor de Madrid. En el alis-
tamiento que se hizo en la capital el 3 de agos-
to de 1808 se encargó de la matrícula de los
barrios de San Antón, Guardias Españolas y
Salesas, todos del Cuartel del Barquillo. (Gaze-

ta Extraordinaria de Madrid, 7 agosto 1808)

San Juan, Salvador. Comisario de Guerra, 1815-
1823. Sociedad Patriótica de Palma, 19 mayo
1820, 20 abril 1823. 

San Juan Bautista, fray Manuel de. Franciscano,
que confesó a Ruiz del Padrón a finales de 1819
y le obligó a la retractación de 1 de enero de
1820; hechos que cuenta en Suplemento que se

debe aumentar a la reimpresión que acaba de

hacerse en esta ciudad del apéndice al dicta-

men sobre el tribunal de la Inquisición, que

en las Cortes celebradas el año 1813 dio el Dr.

D. Antonio Ruiz del Padrón, Madrid, 1820
(tres ediciones), y Zaragoza, 1820. 

San Juan Benito, Gil de (Belorado, Burgos, ? - ?).
Licenciado, corregidor de Olmedo (Valladolid),
1817-1820; juez de primera instancia de Olmedo
(Valladolid), en 1821; juez de primera instancia
de Arévalo (Ávila), 1822-1823. 

San Juan Galarza, Tomás de. El 1 de junio de 1808
fue uno de los nombrados por la Junta de Sanlú-
car de Barrameda, creada el 30 de mayo, para
informar de lo sucedido a la de Sevilla. (Gómez
Imaz 1912)

San Juan de Jaruco, conde de. Cf. Santa Cruz y
Cárdenas, Joaquín. 

San Juan de Jaruco, IV conde de. Cf. Santa Cruz
y Montalvo Cárdenas y O’Farrill, Francisco Javier.

San Juan y Muñoz, Juan Nepomuceno. Canónigo
de Palencia, vicedirector de su sociedad eco-
nómica, 1820-1822; diputado a Cortes por Gua-
temala, 1820-1822. (El Universal Observador

Español, 30 mayo 1820)

San Juan Nepomuceno, marqués de. Cf. Arre-
dondo, Manuel. 

San Juan Nepomuceno, marqués de. Cf. Arre-
dondo y Pelegrín, Manuel Antonio de. 

San Juan de Rayas, marqués de. Cf. Sardaneta y
Llorente, José Mariano de.

San Juan Sousa, Joaquín. Vocal de la Junta de
Valencia, a la que remite desde la sierra de Gal-
cerán (o Engarcerán, Castellón, 30 marzo 1810,
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un parte del capitán Manuel Febrer de la Torre,
fechado en la Puebla de Arenoso (Castellón),
sobre su incursión por tierras de Teruel para
confiscar ganado. (Gazeta de Valencia, 3 abril
1810)

San Lorenzo, III duque de. Cf. Fernández de
Villavicencio Cañas y Portocarrero, Lorenzo
Francisco. 

San Mamés de Arás, marqués de. Cf. Uribe, Die-
go Gabino.

San Mamés de Arás, marquesa de. Cf. Uribe y
Samaniego, María de la O.

San Marcial, marqués de. Cf. Freire y Andrade,
Manuel. 

San Martí, José. Comisario de Guerra, 1815-1823
(en 1817-1823 sin ejercicio ni sueldo).

San Martín. Cf. Sanmartín.

San Martín. Afrancesado, último comisario de
Policía de Málaga, con los franceses. En noviem-
bre de 1813 se señala su presencia en Pamplona.
(Diario Crítico General de Sevilla, 17 noviem-
bre 1813)

San Martín, Alfonso (?, h. 1787 - ?). Figura como
negociante y como oficial. Se halla en Francia
desde principios de 1822 y en París en abril de
1823. (AN, F7, 11996)

San Martín, barón de. Cf. Ibáñez Bojons y Luca,
Agustín Luis de. 

San Martín, Domingo. Elector de Cádiz, diciem-
bre 1812. (El Redactor General, 27 diciembre
1812)

San Martín, Domingo de (Santurdejo, Logroño, ?
- ?). Abogado en Santo Domingo de la Calzada
(Logroño), elector parroquial por el barrio de
Santa Cruz, en Cádiz, 1813. Autor de Contes-

tación histórico-política de un amigo a otro,

en que se trata de las causas... en España... de

la decadencia del comercio, de la agricultura

y la industria, Madrid, 1813; juez de primera
instancia de Haro, 1813; alcalde mayor de Haro,

1818-1820, de nuevo juez de primera instancia
de Haro, 1820, esta vez interino, y de Miranda de
Ebro (Burgos), 1821-1823, interino en 1821.
Autor de Breve tratado sobre contribuciones,
1820 probablemente; Ventajas que ofrecen por

una parte, y desventajas por otra, tanto la

contribución directa, como las indirectas del

reino, y necesidad de una contribución mix-

ta, mientras no haya una buena estadística,

y se restablezcan de su actual decadencia los

manantiales de riquezas que tiene la nación,
Madrid, 1820 (o 1821 antes de febrero) (El Re-

dactor General, 18 agosto 1813). (El Universal

Observador Español, 20 marzo 1814, y en Mis-

celánea de Comercio, Política y Literatura, 8
octubre, 1 agosto 1820 y 22 febrero 1821)

San Martín, Francisco. Contador de ejército,
1818-1822; interventor de distrito, 1823. 

San Martín, Francisco. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821. Puede ser el ante-
rior. 

San Martín, Francisco de. Impresor de Bilbao,
1796-1832. (Fernández Sebastián 1989)

San Martín, Francisco de Paula. Autor de Ora-

ción fúnebre que en las RR. exequias celebra-

das a la memoria del rey difunto de las

Españas don Fernando VII el día 15 del mes

de noviembre de 1833 por la Real, Ilustre y

Venerable Congregación de los Hermanos de

la Madre de Dios de la Esperanza y salvación

de las almas de la ciudad de Barcelona, Bar-
celona, 1833; y de Discurso patriótico, político-

histórico, Barcelona, 1836. (Palau y Dulcet
1948; cat. 137 Els Gnoms, 2005)

San Martín, José de (Yapeyú, hoy San Martín,
Misiones, Argentina, 25 febrero 1778 - Boulogne-
sur-Mer, Francia, 17 agosto 1850). Hijo de Juan
de San Martín, natural de Cervatos de Cueza
(Palencia), teniente gobernador del departa-
mento de Yapeyú, y de Gregoria Matorras, natu-
ral de Paredes de Nava (Palencia). En 1781 Juan
de San Martín dejó su empleo de Misiones para
trasladarse, con toda su familia, a Buenos Aires,
y luego el 21 de mayo de 1785 es nombrado capi-
tán agregado de Estado Mayor en Málaga, en
donde murió en 1796. Gregoria murió en Orense

San Lorenzo, III duque de
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en 1813. José fue el menor de cinco hermanos:
María Helena, Juan Fermín, Manuel Tadeo y Jus-
to Rufino. Los cuatro varones siguieron la carre-
ra militar. José aprendió en Buenos Aires a leer y
escribir, y ya en el Seminario de Nobles de
Madrid adquirió nociones de ciencias naturales,
geografía, matemáticas, latín, francés, retórica,
música, esgrima, dibujo y baile. Como las letras
no eran su fuerte, cuando tenía 11 años de edad
solicitó ingresar en el regimiento de Murcia, lo
que fue aprobado en Madrid el 9 de julio de 1789.
Estuvo con su unidad primero en Melilla, asistió
después a la defensa de Orán, sitiada por el ene-
migo, 1791, y tomó parte en la guerra contra la
República Francesa, en el Rosellón, 1795, en
donde ascendió a subteniente y teniente. Lucha
también en el mar. A bordo de la fragata Dorotea

toma parte en el combate del cabo de San Vicen-
te, 14 febrero 1797, contra Nelson. El día 15 su
fragata se rinde, no sin haber demostrado antes
la gallardía de sus tripulantes. Algunos han con-
siderado leyenda estos datos militares, teniendo
en cuenta la edad del interesado, pero el caso es
que en el Antiguo Régimen eran frecuentes los
currículos infantiles. Participa en 1801 en la
campaña de Portugal, luego en el bloqueo de
Gibraltar, y de nuevo en Portugal, 1807, a las
órdenes del general Solano, marqués del Soco-
rro, que lo hace su edecán. Asciende a ayudante
primero, y regresa a Cádiz. Allí presencia el ase-
sinato de Solano, que no puede evitar, huye y lle-
ga a Sevilla, en donde la junta le destinó al
ejército de Castaños. Se distinguió en la batalla
de Arjonilla (Jaén), 23 junio 1808, lo que le valió
el ascenso a capitán de Caballería en el regimien-
to de Borbón. Se halló en Bailén, 19 julio 1808, y
fue ascendido a teniente coronel. También en la
derrota de Tudela, 23 noviembre 1808. El 25 de
enero de 1810 fue nombrado ayudante de Cou-
pigny, fue uno de los vencedores de La Albuera,
16 mayo 1811. En junio de 1811 pasó de coman-
dante al regimiento de Dragones de Sagunto. El
14 de septiembre de 1811 embarcó furtivamente
en Cádiz para Londres, dispuesto a hacer la revo-
lución en América. El viaje obedecía a una anti-
gua convicción. En Cádiz, 1808, Matías Zapiola le
había hablado de una logia, de la que era secre-
tario, que se llamaba de los Caballeros Racio-
nales, o Lautaro. Gracias a sir Charles Stuart
consiguió un falso pasaporte con el que salir de
España, a pesar de ser militar en activo. En

Londres se relacionó con otros antiguos raciona-
les de Cádiz, y otros, y con alguno de ellos, entre
los cuales se encontraban Zapiola y Carlos de Al-
vear, zarpó de Londres en la fragata George

Canning. El 9 de mayo de 1812 llegó a Buenos
Aires. Ya en agosto Rivadavia creó el regimiento
de Granaderos a Caballo, bajo la dirección de San
Martín. Éste, en los meses siguientes, se dedicó
a prepararlo, de forma que fuese eficiente. En
diciembre estaba listo. Al mismo tiempo creó en
Buenos Aires la logia Lautaro, y una sociedad
patriótica, que se reunía en el café de Marcos, en
la plaza de Mayo, que era la forma ostensible
de la logia. Con ella se trataba de mover a la opi-
nión pública. San Martín actuaba siempre con
dos cuerdas, según escribió Bartolomé Mitre:
una visible y otra oculta. Los ideales eran eman-
cipación de América, sufragio popular sin adulte-
raciones, gobierno representativo, división de
poderes, prerrogativas del Congreso, garantías
individuales, neutralidad política del ejército,
libertad de imprenta, inviolabilidad del domicilio
y abolición de todo lo que consideraba sobre-
pasado: la esclavitud, la Inquisición, la mita, el
yanaconazgo y el tormento. Además se creaban
los signos argentinos: bandera, himno y escudo.
En el orden militar estuvo muy influido por el
conde Hippolyte de Guibert, autor reputado por
el Essai Général de Tactique, Lieja, 1775. Su
Elogio del rey de Prusia se tradujo en Madrid,
1787. Ignoro si hay estudios concretos sobre esta
cuestión. En Buenos Aires San Martín se casó el
19 de septiembre de 1812 con María de los
Remedios Escalada, hija del rico criollo Antonio
José de Escalada y de su segunda esposa Toma-
sa de la Quintana. Los padrinos fueron Carlos de
Alvear y su esposa. En febrero de 1813 ganó la
acción de San Lorenzo, en la que fue herido, y
ascendió a coronel. San Martín comprendió
inmediatamente que la independencia del Río de
la Plata tenía que ser continental. Nombrado
general en jefe del Ejército de Norte, en enero de
1814 llegaba a Tucumán. Se dedicó a prepararlo,
mientras usaba su influencia para defender a su
predecesor, general Manuel Belgrano, acusado
de ser culpable de las derrotas anteriores. El
10 de agosto de 1814 San Martín fue nombrado
gobernador intendente de la provincia de Cuyo,
que comprendía entonces los territorios de Men-
doza, San Juan y San Luis. Su idea era cruzar la
cordillera con su ejército y caer sobre Chile, de
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orden material en parte, y también de orden
político. La batalla de Rancagua, 1 octubre 1814,
había terminado con la primera etapa de la inde-
pendencia chilena. Mendoza se vio llena de emi-
grados chilenos. San Martín se encontró entre
Bernardo O’Higgins, que llegó a ser su aliado y
amigo, y los hermanos Carrera, en cuya muerte
violenta se vio implicado. Y también tuvo proble-
mas con su antiguo amigo Alvear, es decir, con el
Gobierno de Buenos Aires. Juntos San Martín y
O’Higgins pasaron los Andes con el ejército, has-
ta vencer en la batalla de Chacabuco, 14 febrero
1817. A pesar de una derrota en Cancha Rayada,
19 marzo 1818, en Maipú, 5 abril 1818, triunfan-
te San Martín, decidió la independencia de Chi-
le. Aunque realmente el vencedor en Chacabuco
había sido O’Higgins, destaca la perfecta organi-
zación del ejército en toda la campaña, y la com-
binación, muy de San Martín, de la osadía en el
ataque con lo que pudiéramos llamar la guerra
psicológica. Dejando a O’Higgins en Chile, San
Martín se dirige a Perú, nombrado para esta
misión el 6 de mayo de 1820, y contando ahora
con la ayuda inestimable de lord Thomas Coch-
rane, marino experimentado. La victoria no se
hizo esperar, y también las disensiones. San Mar-
tín el 3 de agosto de 1821 se declaró protector de
Perú. Pero como Simón Bolívar había entrado
también en Perú, ambos caudillos se entrevista-
ron en Guayaquil el 22 de julio de 1822. Mucho
se ha especulado sobre esta famosísima entrevis-
ta. Lo cierto es que no necesitaron intérprete
porque hablaban la misma lengua, ni tampoco se
levantó acta de lo que allí se dijo. No conocemos
la conversación, pero sí su resultado, que es lo
único que arroja luz sobre el encuentro. San Mar-
tín tuvo la grandeza de alma de dejar el terreno
libre para Bolívar, y retirarse. Bolívar le ofrece un
banquete, seguido de baile, el 26 de julio de
1822, y San Martín se marcha de madrugada.
Bolívar le acompaña al muelle. El 20 de agosto de
1822, en Lima, San Martín renunció al protecto-
rado, y luego se marchó a bordo del Moctezuma,

que lo condujo a Chile. En Mendoza se entera del
fallecimiento de su mujer. Llega a Buenos Aires
el 4 de diciembre de 1823. Sólo le queda su hija
Mercedes, a la que dedicará en adelante todos
sus desvelos. Se marcha a Bruselas. Vuelve a
América en 1828, pero no quiere ir a Buenos
Aires para no mezclarse en las luchas civiles. En
carta a O’Higgins, Montevideo, 13 abril 1829, le

dice que regresa a Europa. Bruselas de nuevo, y en
1831, París. En marzo de 1832 padre e hija se ven
acometidos por el cólera morbo, pero lo superan,
aunque San Martín queda achacoso. Mercedes se
casa a finales de 1832 con Mariano Balcarce, hijo
del general Balcarce, antiguo compañero de San
Martín. El banquero Aguado, marqués de las
Marismas, antiguo conocido de la Guerra de la
Independencia, le trata ahora con gran generosi-
dad. El 17 de julio de 1839 el Gobierno de Rosas
nombra a San Martín ministro plenipotenciario en
Lima, pero San Martín no acepta. (Rojas 1970;
García del Real 1932; Bayo 1916; Barbagelata
1936; Nef 1968; Pérez Amuchástegui 1963)

San Martín, Juan. Sociedad Patriótica La Fon-
tana de Oro, 3 junio 1821. 

San Martín, Juan de. Intendente interino de Va-
lladolid con los franceses, 6-28 octubre 1812.
Auditor de Guerra de Castilla la Nueva, 1821-
1823. (Sánchez Fernández 2001)

San Martín, Juan de. Auditor de Guerra de Castilla
la Nueva, 1821-1823. Asesor de la causa contra
Francisco Serrano, Florencio Ceruti y Agustín
Chinchilla, por la que el 31 de marzo de 1822 las
Cortes votaron que había lugar a la exigencia de
responsabilidades. (Diario Gaditano, 8 abril 1822)

San Martín, Juan Bautista. Hijo de Juan Bautista
San Martín, consejero que fue de Guerra. Co-
misario de Guerra, caballero de Carlos III, en
Valencia, 7 marzo 1801, pide licencia para casar-
se en secreto con María Valance, hija del comer-
ciante de escritorio o de cambio Diego Valance,
quien no consiente la boda: tiene más de setenta
años, está ciego, enfermo y viudo, y se halla sedu-
cido por dos sujetos encargados del manejo de sus
caudales. Comisario ordenador, 1817. (AGMS)

San Martín, Justo. Teniente coronel, que dirige
la expedición marítima de Peñíscola al puerto de
los Alfaques, ocupa la torre de San Juan, que
domina el expresado puerto (Gazeta Extraor-

dinaria de Valencia, 1 noviembre 1810). Ede-
cán del general Doyle, mayo 1811. Ayudante del
marqués de Pontejos. Se halla en París en 1826.
Visita con frecuencia a Carnerero. (El Conciso,
12 junio 1811; Gazeta Extraordinaria de

Valencia, cit.; AN, F7, 11981 y 11998)

San Martín, Juan 
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San Martín, Justo Rufino de. Hermano de José
de San Martín. Secretario de la Comisión Militar
y Junta de Fortificación de Zaragoza, que el 28
de octubre de 1808 extiende una certificación
en favor del general Lapeña y del sargento
mayor Plácido Gómez, que habían sido acusa-
dos de incumplimiento de órdenes del capitán
general de Granada, del que se derivó que el
puerto de Despeñaperros quedase desguarne-
cido; pero un consejo de oficiales superiores,
presidido por Juan Butler, les libró de toda
culpa y responsabilidad. Llegó a coronel del
regimiento de Almansa. Nunca regresó a Amé-
rica. (Gazeta de Zaragoza, 29 octubre 1808;
Rojas 1970)

San Martín, Manuel de. Comerciante de drogue-
ría, fue elegido alcalde constitucional de Sala-
manca el 19 de octubre de 1820, en sustitución
de Toribio Núñez. (Calles 2006)

San Martín, Manuel de. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821. Puede ser el ante-
rior.

San Martín, marqués de. Cf. San Martín, Ramón de.

San Martín, Miguel de. Vecino de Mengíbar. El
Tribunal de Vigilancia de Jaén le formó causa en
1809 por creerle responsable de la junta celebra-
da en su casa, en la noche del 19 de junio de
1808, en la que se tomó la determinación de no
defender Jaén si era invadida por el enemigo.
Aunque también estaban implicados Manuel de
la Peña y Rafael Zambrano, el fiscal optó por
excluirlos de la causa, dejando sólo a San Martín.
(AHN, Estado, leg. 29 I, doc. 319, y leg. 30 E,
doc. 79)

San Martín, Ramón de, marqués de San Martín.

Mariscal de campo de Caballería, 1802; teniente
general, 1814-1837; gran cruz de Carlos III, 7
agosto 1814; caballero del Toisón, 18 agosto
1818. Uno de los firmantes de la Exposición de

la grandeza de España a Angulema, Madrid,
27 mayo 1823. 

San Martín, Santos. Licenciado, abogado del
Colegio de Valladolid, Sociedad Patriótica de
Amigos de la Constitución, de Valladolid, 1820.
Autor de Discurso que para persuadir las

ventajas del Gobierno representativo leyó...,

Valladolid, 1820. (El Universal Observador

Español, 12 noviembre 1820)

San Martín, Simón de. Mariscal de campo, 1816-
1821. 

San Martín Caballero, Manuel. Diputado del
Ayuntamiento de Zamora, 1808; miembro de la
primera junta de la ciudad, 2 junio 1808. (Gras
1913)

San Martín y Cuevas, Salvador. Cf. Sanmartín y
Cuevas, Salvador.

San Mateo Valparaíso, conde de. Diputado por
México a las Cortes de 1820-1821.

San Miguel, Antonio. Coronel comandante del
primer batallón del regimiento de África, 9 de
Infantería de línea, 1817-1819. 

San Miguel, fray Juan de. Presbítero, mercedario
descalzo, capellán de los contagiados de fiebre
amarilla en Los Barrios (Cádiz), de 1800 a 1804.
En enero de 1805 le atacó la fiebre, pero no
murió.

San Miguel, Julián. En su juventud se formó con
Jovellanos. Luego fue primer secretario de Go-
doy para Asuntos Exteriores. Tras el Motín de
Aranjuez, acompañó a Carlos IV a Bayona, en
calidad de secretario íntimo. Después se afrance-
só, siendo nombrado subprefecto de Badajoz. En
1810 justificaba su conducta por el hastío que le
producía el partido incendiario de los liberales,
mientras que él era partidario de un civismo
modesto y razonable. Al acabar la Guerra de la
Independencia tuvo que emigrar a Toulouse,
Bayona, Tarbes, Pau y Cahors, en donde al pare-
cer se encontraba en 1817. (López Tabar 2001a;
Barbastro 1993)

San Miguel de Grox, marqués de. Cf. Torres Gue-
rra, Alonso María de. 

San Miguel de Híjar, marqués de. Cf. Fuente y
Mesía, José María.

San Miguel y Valledor. Cf. Fernández San Miguel
y Valledor, Evaristo, Juan Nepomuceno y Santos.
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San Millán, Blas María de (Málaga, ? - ?). Se halló
en el sitio de Zaragoza, 1808. Redactor o editor
de La Confederación Patriótica de Málaga,
Málaga, 1820; redactor de El Observador, Madrid,
1821. Expulsado de Málaga como consecuencia
del motín del 25 de enero de 1821. Junto con Juan
Ruiz de la Herrán regresa después de medio año
de destierro, cuando los jurados declaran no
haber lugar a la formación de causa. Tertulia
Patriótica de Málaga, 9 septiembre 1821. Emigró
a Francia en 1823, y de allí pasó a La Habana,
dando clases de Literatura e Historia en el Cole-
gio de San Cristóbal y en el Liceo, y colaborando
en El Artista, 1848. Escribió una Historia de la

literatura. (Calcagno 1878)

San Millán, José (Málaga, 1789 - ?). Teniente,
hecho prisionero en Bailén y llevado a Francia.
Vuelve a España en 1814, y se retira del Ejército
el 27 de diciembre de 1815. Oficial de la conta-
duría de la corte, en fecha indeterminada. Secre-
tario de la Junta de Sanidad de Málaga, uno de
los expulsados de esta ciudad el 25 de enero
de 1821. (AGMS; Gil Novales 1975b)

San Millán, José. Oficial de la Secretaría de Gue-
rra, 1823. Administrador de las diligencias en
Cádiz, 1831. Se le cita en relación con Bringas
en las conspiraciones de 1831. Pudiera ser el an-
terior. (Colección Causas 1865, V, p. 265)

San Millán y Coronel, José de. Redactor de El

Universal Observador Español, Madrid, 1820-
1823; y de El Espectador, Madrid, 1821-1823.
Usó los seudónimos de Vicente Antonio Roger y

Coma y Marcos Manuel Río y Coronel. Autor
de Descripción geográfica, política, militar,

civil y religiosa del Imperio otomano, Madrid,
1827, 2ª edición, 1829, resumen, Madrid, 1943; y
de Compendio histórico del origen y progre-

sos de la insurrección de los griegos contra

los turcos desde el año 1821, hasta la llegada

a Egina del presidente actual de la Grecia,

conde de Capo de Istria, Madrid, 1828, 2 vols.
(Palau y Dulcet 1948)

San Pedro, Pablo de. Comisario honorario de
Guerra, 1820-1823. 

San Pelayo, Dámaso Joaquín de. Miembro de la
Comisión de Comerciantes de Cádiz que hicieron

posible el empréstito de un millón de pesos fuer-
tes, pedido con calidad de reintegro el 10 de abril
de 1809, cuya Lista publica el Consulado, junio
1809. (Riaño de la Iglesia 2004)

San Pelayo, Manuel. Ministro honorario de la
Contaduría Mayor de Cuentas, 1817-1819. 

San Rafael, marqués de. Cf. Vago y Malcampo,
José de.

San Román, fray Antonio de. Capuchino, tío de
Manuel García Herreros. Estuvo cinco años emi-
grado en América y en España. Publica un ar-
tículo comunicado en el Redactor General de

España, 29 enero 1814, contra El Procurador

General de la Nación y del Rey, del día 27, que
decía que al volver de América, su sobrino le
sacó 90 duros. Dice ser al revés: García Herreros
le mantuvo un año. Con fray Antonio de Eibar, su
compañero inseparable en América, firma un
nuevo artículo en El Redactor General, 3 febre-
ro 1814. (El Redactor General, cit.)

San Román, conde de. Cf. Pol. 

San Román, conde de. Cf. Losada, Francisco Javier. 

San Román, condesa de. Cf. Miranda y Gayoso,
María Joaquina. 

San Román, Juan Manuel. Entrega a El Conciso

60 reales en beneficio del Hospital Militar de San
Carlos, abril 1811. Uno de los apoderados del
general Álvarez Mendizábal en Cádiz (para re-
coger donativos), 1812. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 19 mayo - 3 junio 1821. El 24 de
septiembre de 1821 entrega personalmente al
jefe político un oficio dándole conocimiento para
hablar en La Fontana de Oro de 9 a 10 de la
noche. S. E. le niega el enterado. Discutieron
durante media hora. (El Conciso, 26 abril 1811;
El Redactor General, 17 mayo 1812)

San Román, Marcelino de. Apoderado general
del gremio de Mercería en la compañía de los
Cinco Gremios Mayores de Madrid, 1822-1823.

San Román, marqués de. Ministro del Consejo y
Cámara de S. M., y del Consejo de Indias, 1817-
1818. 

San Millán, Blas María de
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San Román, marquesa viuda de. Cf. Moncada,
María Guadalupe. 

San Simón, Jacobo Luis Armando de, marqués de

San Simón (? - ?, 1819). Súbdito francés, heredó
de su padre la grandeza de España en 1733. Casa-
do con Catalina Carlota Teresa de Grammont.
Gran cruz de Carlos III, 1802. Teniente general,
(Santa Cruz 1944; AHN, Estado, leg. 43)

San Simón, marqués de. Cf. San Simón, Jacobo
Luis Armando de. 

San Vicente, barón de. Cf. Giner y Giner, Manuel.

San Vicente, Manuel. Tesorero de sisas reales y
municipales de Madrid; honorario del Tribunal
de la Contaduría en el Consejo de Hacienda,
1806-1820; tesorero de la Junta de Caridad;
caballerizo de campo de S. M., 1806-1820, consi-
liario trienal secular de los hospitales, 1820. 

San Vicente, Manuel. Mallorquín, subteniente
del regimiento de Segovia. En abril de 1824 se
encuentra en Châteauroux. Pide permiso para
residir en Burdeos. (AN, F7, 11989)

Sanabria, Manuel Antonio. Escribano de Cáce-
res, uno de los «turnos» de la junta, 1808. (Hur-
tado 1915)

Sanahuja, Francisco. Comandante que escribe a
la Comisión Corregimental de Cervera, Argen-
sola (Barcelona), 8 septiembre 1811, comunica
que el 5 de septiembre de 1811 en Argensola
Simón Riera, al mando de 50 hombres, atacó a
100 franceses que llevaban un convoy de Cerve-
ra a Igualada. Los enemigos tuvieron tres muer-
tos y doce heridos, y los propios dos heridos. El
día 7 otra acción en el mismo punto: un muerto
y algunos heridos. (Gazeta de la Junta Supe-

rior del Reino de Valencia, 11 octubre 1811)

Sanahuja, Vicente. Alcalde mayor de Almuñécar
y Salobreña (Granada), 1817-1820; juez de pri-
mera instancia de Miranda del Castañar (Sala-
manca), 1822-1823. 

Sananican, Juan Nepomuceno. Comisario de Gue-
rra desterrado de Sevilla a Sanlúcar de Barrameda
por servil, 18 abril 1821. (Gil Novales 1975b)

Sancha (Lerma, Burgos, ? - ?). Guerrillero de la
partida de Merino en 1809. (Aviraneta 1870)

Sancha, Gabriel de (Madrid, marzo 1747 - Ma-
drid, 13 marzo 1820). Hijo del librero y editor
Antonio de Sancha y de su esposa Gertrudis
Sanz. En 1761 su padre le llevó a París, para
que aprendiese el oficio de encuadernador,
permaneciendo en la capital de Francia hasta
1784. Se casó con Manuela Moreno. Muerto su
padre en 1790, Gabriel y su hermano Antonio
continuaron unidos hasta 1797, año en que
Gabriel se quedó con la imprenta y se trasladó a
la calle del Lobo. Publicó Catálogo de los li-

bros que se hallan en la librería de Sancha,

calle del Lobo, Madrid, 1806. (Cotarelo 1990;
Diana 1864)

Sancha, Indalecio. Miembro de la Casa Sancha.
Autor de Colección de perfidias y atrocidades

que los literatos españoles han hecho con la

Casa de Sancha, folleto muy raro que fue reim-
preso por Vicente Castañeda en 1926, y por
Rodríguez Moñino en 1945. Impresor en 1824, fue
denunciado al subdelegado de Policía, por tener
en su poder la librería de Canga Argüelles, que le
fue decomisada (25 cajones), junto con otro cajón
que pertenecía a Gallardo, y que desapareció para
siempre. Autor también de Instrucción para for-

mar los índices de impresos existentes en la

Biblioteca Nacional, Madrid, 1857. (Rodríguez
Moñino 1957; Palau y Dulcet 1948)

Sánchez. Oficial tercero de la Secretaría de las
Cortes, 18 diciembre 1811. (El Conciso, 19
diciembre 1811)

Sánchez. Lector de la Tertulia Patriótica de
Zaragoza, 27 julio 1821.

Sánchez. Cabo de Marina, en Alcantarilla de
Leganitos. (Colección Causas 1865, V, p. 254)

Sánchez. Oficial del regimiento de Borbón,
masón. (Colección Causas 1865, V, p. 296)

Sánchez, Agustín. Brigadier de Caballería, 1809-
1829; gobernador de Badajoz, 1817-1819.

Sánchez, Alejo. Sargento del regimiento de Zara-
goza, de guarnición en Palma. Socio honorario

2781

Sánchez, Alejo



de la Sociedad Patriótica de Palma, 16 junio
1820 (habla en nombre de todos los sargentos).

Sánchez, Ana María. Presa en Murcia, 1809, jun-
to a Matías Pérez y Pedro Pérez Lorca, sufrien-
do una prisión de seis años. Los autos que
habían dado lugar a esta situación llevaban un
año retenidos en la Chancillería de Granada.
(AHN, Estado, leg. 28 B, doc. 76)

Sánchez, Andrés. Alumno de la Academia Mili-
tar de Cádiz, que el 9 de agosto de 1812 se
examinó con sus compañeros de aritmética,
poniéndose después la correspondiente medalla
de plata sobredorada. (El Redactor General, 12
agosto 1813)

Sánchez, Andrés de los Dolores. Presbítero, del
que en el Diario Mercantil de Cádiz, 2 agosto
1811, se dijo que tenía una medicina para todo
género de mal cutáneo, cosa que se desmiente
en el número del 5, achacando la falsa noticia a
la ociosidad reprensible. (Diario Mercantil de

Cádiz, cit.)

Sánchez, Antonia. Maestra de niñas, que se des-
prendió del único colchón de lana que tenía, en
beneficio de la Junta de Cádiz, ofreciendo aco-
ger a las huidas de Ronda. Puesta como ejemplo
de rasgo patriótico, en Diario Mercantil de

Cádiz, 3 abril 1810. 

Sánchez, Antonio. Soldado de Artillería, preso
en 1808 por expender moneda falsa. (AHN,
Estado, leg. 28 A, doc. 30)

Sánchez, Antonio. Escopetero de Conil, se pre-
sentó en Cádiz el 6 de marzo de 1811. (Diario

Mercantil de Cádiz, 28 marzo 1811)

Sánchez, Antonio (Castejón, ? - ?). Se hallaba
preso en Barcelona, cuando se prestó a jurar al
Intruso y a hacer de verdugo, junto con Antonio
Asuar, de los patriotas que iban a ser ejecutados
el 3 de junio de 1809, a cambio de la libertad.
Después los dos se fugaron el 11 de junio, pero
reconocidos por una mujer en Martorell, fueron
detenidos y llevados a Tarragona, en donde en
consejo sumarísimo fueron condenados el 19 de
junio a la horca, a ser arrastrados y decapita-
dos, y a que se les cortase la mano derecha. Se

mandaba además que sus miembros fuesen
colocados en las puertas de la ciudad, para
escarmiento de los españoles infames. (Bofarull
1886, I, p. 379; Riaño de la Iglesia 2004)

Sánchez, Antonio. Andaluz, uno de los comisio-
nados de José I en río Hacha y su costa (Nueva
Granada), según comunicación de J. G. Roscio,
Caracas, 1 junio 1810. (Villanueva 1911; Barba-
gelata 1936)

Sánchez, Antonio. Coronel del regimiento de
Milicias de Jaén, 1817-1818. 

Sánchez, Antonio (? - Madrid, 4 abril 1820).
Presbítero, teniente de sochantre, la mejor voz
de la época en la Real Capilla. (Soriano 1855)

Sánchez, Antonio. Oficial primero del archivo
del Consejo de Estado, con 10.000 reales de
sueldo, agosto 1812. (El Redactor General, 21
agosto 1812)

Sánchez, Antonio. Sociedad Patriótica de Tu-
dela, mayo 1820. 

Sánchez, Antonio. Panadero de Cádiz, que hizo
un donativo de 30 pares de zapatos y 14 camisas
de lienzo para el ejército de Ballesteros. (Diario

Mercantil de Cádiz, 25 febrero 1812)

Sánchez, Antonio Aniceto. Alcalde mayor de Ca-
ravaca (Murcia), 1817-1818; alcalde mayor de
Tortosa, 1819-1820. Juez de primera instancia
de Tortosa, 1821-1822, interino en 1821. 

Sánchez, Baltasar (Algarra, Cuenca, h. 1801 - ?).
Agricultor, prisionero de guerra evadido del
depósito de Uzès (Gard) el 30 de diciembre de
1823. (AN, F7, 11988)

Sánchez, Basilio. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 10 enero 1821. 

Sánchez, Benito. Oficial de la secretaría del Con-
sejo y Cámara de Indias, fugado de Madrid, llegó
a Cádiz. (Diario Mercantil de Cádiz, 13 julio
1811)

Sánchez, Bernabé (La Habana, ? - ?). Cadete en
Reales Guardias Españolas, en las que ascendió

Sánchez, Ana María
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a segundo teniente. En la Guerra de la Inde-
pendencia cayó prisionero de los franceses, quie-
nes le trasladaron a Madrid. Allí les propuso que
lo dejasen en libertad, a cambio de no luchar
contra ellos en la presente guerra. Se fue a
Cádiz, pero nadie le quiso emplear, y el Gobierno
le concedió la licencia absoluta. Cuenta su caso
en artículo en El Redactor General, 10 agosto
1813. Agente en 1822 de un grupo de plantado-
res habaneros, que pretendían la independencia
de Cuba o su anexión a los Estados Unidos. (El

Redactor General, cit.; Morales Padrón 1987)

Sánchez, R. P. fray Bernardo. Vocal por los regu-
lares monacales en la Junta de Galicia, enero
1810. (Martínez Salazar 1953)

Sánchez, Bernardo (Santiuste, Segovia, h. 1786 -
?). Se le sigue causa en 1821 por un intento de
robo cometido en 1818. Ángel Fernández de los
Ríos, juez de primera instancia, le condena a diez
años de presidio en África, apercibiéndole de
que si reincidiese se le impondría la pena de ga-
rrote. (El Universal Observador Español, 17
enero 1821)

Sánchez, Casimiro. Albañil segoviano, culpable
de haber proferido expresiones contra el rey y
contra la religión, juzgado y condenado en abril
de 1824 en el tribunal eclesiástico de Segovia,
exactamente igual que si la Inquisición no hubie-
se desaparecido. (Dufour 1982)

Sánchez, Celestino. Presbítero, cura beneficiado
propio de San Isidoro de Sevilla, diputado para
las Cortes de Cádiz, Sevilla, enero 1813, elegido
el 26 de junio de 1813, juró el 18 de julio de 1813.
(El Redactor General, 19 enero 1813; Calvo
Marcos 1883; Ramos Rovi 2003)

Sánchez, Cirilo. Médico de Córdoba. Tertulia
Patriótica de Córdoba. En sus últimos años fue
bibliotecario provincial.

Sánchez, fray Diego. Prior del monasterio de San
Jerónimo, en Zamora, vocal de las dos juntas de
la ciudad, 2 y 7 junio 1808. (Gras 1913)

Sánchez, Diego Leonardo. Abogado de los Rea-
les Consejos, corregidor y apoderado general
de la serranía de Ronda, nombrado en 1810,

asesor perpetuo del Ayuntamiento de Casares,
ex asesor general de los patriotas de la sierra, y
corregidor de Estepona. Autor de una Represen-

tación dada al Consejo de Regencia, fechada a
29 de octubre de 1810 y publicada por Juan Bau-
tista de Torres y Torres en Canción histórica.

Primer ensayo poético. De las heroicas accio-

nes hechas por los valientes habitantes de la

serranía de Fernando VII (alias de Ronda)

contra los enemigos de Dios y del género

humano, viles satélites de Napoleón Bonapar-

te emperador de los franceses, por sostener

los derechos de la Iglesia, los de la libertad y

de Fernando, Cádiz, 1811. Autor también de
dos Proclamas al pueblo de Casares, Casares,
9 y 13 diciembre 1810, en las que le felicita por
su patriotismo (publicadas en Tertulia Patrióti-

ca de Cádiz, 1 enero 1811). En un parte al gene-
ral Serrano Valdenebro, Estepona, 6 diciembre
1810, explica el desarrollo de la lucha (publicado
en Tertulia Patriótica de Cádiz, 5 y 7 enero
1811). (Tertulia Patriótica de Cádiz, cit.; Ria-
ño de la Iglesia 2004)

Sánchez, Dionisio. Alumno de la Academia Mili-
tar de Cádiz, que el 9 de agosto de 1812 se
examinó con sus compañeros de aritmética,
poniéndose después la correspondiente medalla
de plata sobredorada. (El Redactor General, 12
agosto 1813)

Sánchez, Eugenio. Capitán de Húsares Francos
de Valdepeñas, que el 28 de septiembre de 1811
apresó a Benito María Ciria, gobernador afran-
cesado de Almagro. (Gazeta de Aragón, 26
octubre 1811)

Sánchez, Felipe. Escribano público de Toledo,
29 diciembre 1821. (Gil Novales 1975b)

Sánchez, Francisco. Guerrillero jefe de partida
en la Guerra de la Independencia. Diferente, al
parecer, de Francisquete. (Diario Mercantil

de Cádiz, 24 febrero 1811)

Sánchez, Francisco. Sociedad Patriótica La Fon-
tana de Oro, 3 junio 1821. 

Sánchez, Francisco. Músico del regimiento de
Valencia, al que se atribuyó la partitura del himno
de Riego. Pudiera ser el anterior. (Soriano 1855)
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Sánchez, Francisco. Soldado en el ejército expe-
dicionario en 1820, quedó ciego en una acción.
Ascendió a sargento segundo graduado de pri-
mera. Sociedad Patriótica de Oviedo, 21 octubre
1821.

Sánchez, Francisco. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 recibía una libra y doce chelines
mensuales del Comité de Ayuda. (SUL, Welling-

ton Papers)

Sánchez, Francisco, alias el Cojo. Fue el guía de
Wellington en la batalla de los Arapiles, en la que
perdió una pierna. Cobró después una pensión
de seis reales diarios, hasta 1820 en que dejó de
recibirla. En 1832 seguía viviendo en Arapiles,
hizo de guía también de Richard Ford en el
terreno de batalla, y se le quejó de que nadie en
España se interesaba ya por aquel suceso.
(Robertson 2004)

Sánchez, Francisco, llamado Francisquete

(Camuñas, Toledo, h. 1768 - Belmonte, 14 mayo
1811). Contrabandista en su juventud, fue de los
primeros que en La Mancha se levantaron con-
tra los franceses. El fusilamiento por éstos de un
hermano suyo le hizo jurar guerra sin cuartel a
los invasores. Se situó en la carretera de Anda-
lucía, entre Madridejos y Despeñaperros, en
donde mató a más de veinte correos franceses,
apoderándose de pliegos importantes. Aprehendió
también convoyes enemigos y treinta toros, que
fueron lidiados por sus hombres en Ajofrín. El 5
de octubre de 1809 atacó con 40 hombres a 80
franceses, que se hallaban en La Guardia (Tole-
do), de los que mató a 11, pero al llegar refuer-
zos tuvo que retirarse. Su carta de Murcia, 10
marzo 1810, describe las circunstancias del asal-
to a una partida de franceses en Villarrubia de
los Ojos (Ciudad Real), el 4 de marzo de  1810,
llevado a cabo en combinación con Antonio
Tomé de la Vega. Su parte de Quintanar de la
Orden (Toledo), 20 mayo 1810, al gobernador
de Cartagena, sobre su entrada la víspera en
Lillo (Toledo), adonde habían llegado 120 ene-
migos, a los que intimó la rendición y, ante la
negativa, se vio obligado a quemar dos casas.
Total: 97 prisioneros y 18 muertos. Entre los
españoles, un solo individuo muerto, aunque no
lo dice con todas las letras, por demasiado brio-
so. La conclusión en notable: «Me glorío haber

cumplido con mis soldados con la obligación de
españoles» (...) (Gazeta de Valencia, 23 marzo
1810; Diario Mercantil de Cádiz, 14 junio
1810). Se cuenta que se presentó en la proce-
sión del Corpus Cristi en Ocaña, y que se inter-
nó en Aranjuez el 23 de junio, perdiendo cinco
hombres, pero matando a nueve enemigos
(Gazeta de Valencia, 13 julio 1810). Fingiéndo-
se amigo de Domingo Rico Villademoros, lo
apresó y lo llevó a Cádiz, donde vio con satisfac-
ción la condena capital que se le impuso, y su
cumplimiento, abril 1811. Desde Piédrola, 22
mayo 1811, envió un oficio al general de brigada
Nestenein, alemán al servicio de Napoleón,
comandante del cantón de Consuegra. Dice
tener el grado de capitán de línea, y que se halla
defendiendo los derechos de nuestra religión,
nuestro rey y nuestra libertad. Aunque no tiene
estudios, sabe que un pueblo oprimido es un
pueblo que padece violencia, y para liberarlo
combate. Sabe tratar a los prisioneros, no como
el «injusto y sanguinario» Napoleón (publicada,
con la muy moderada respuesta, en Diario Mer-

cantil de Cádiz, 29 julio 1811). Con sus cazado-
res de Camuñas batió en mayo de 1812 a una
columna de 400 infantes, algunos caballos y un
cañón de campaña. El 12 de mayo de 1811 hizo
su entrada en Belmonte, y allí fue sorprendido
por una columna francesa mandada por el viz-
conde de Armagnac. Herido y hecho prisionero,
fue fusilado o ahorcado en las afueras de la
población. Según la Gazeta de la Junta Supe-

rior del Reino de Valencia, 10 diciembre 1811;
y el Imparcial de Alicante reproducido por
Gazeta de Aragón, 18 enero 1812, se entregó
bajo cuartel, pero no se le respetó. (Castro 1858;
Toro, C. 1912; Diario Mercantil de Cádiz, cit.
y 15 noviembre 1809, que reproduce un suple-
mento al Correo de Murcia, del 2 de noviembre
de 1809)

Sánchez, Francisco de Borja. Abogado de Mur-
cia. Un documento acusatorio del Archivo Gene-
ral de Palacio, sin fecha, dice de él que estuvo
en las Cortes y que posee espíritu inquieto y
bullicioso. Diputado por Murcia a las Cortes
ordinarias de 1813-1814, profesor del Colegio de
San Fulgencio de Murcia. Juez de primera ins-
tancia de Murcia, 1821. (AGP, Papeles Reser-

vados de Fernando VII, t. 18; Pérez de Anaya
1848; Lista Diputados 1813)

Sánchez, Francisco
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Sánchez, Francisco Javier. Comisario ordena-
dor, 1817-1819; intendente de Ávila, 1819-1820;
intendente de Jaén, 1821-1822. El 19 de enero
de 1822 El Mensajero de Sevilla le ataca por
anticonstitucional, y Sánchez contesta con
Manifiesto... a los españoles constituciona-

les, esto es, de sano juicio, amantes del

orden, justos y benéficos, Jaén, 1822, en el
que se jacta de no haber ido jamás a cafés,
sociedades o tertulias patrióticas, no haber can-
tado, etc. Intendente de Zaragoza, en comisión,
1823.

Sánchez, Francisco de Paula Miguel. Licenciado
autor de Dirección teórico-práctica de alcal-

des constitucionales, Granada, 1821; El foro

español o sea nuevo tratado teórico-práctico

del orden, modo y forma de proceder en los

tribunales de España, Madrid, 1834; y un Dis-

curso, 1844. 

Sánchez, Ginés. Coronel, comandante del regi-
miento de Galicia, 7 de Infantería de línea, 1817-
1819; teniente de rey en Zaragoza y gobernador
del castillo de la Aljafería, 1820-1823. 

Sánchez, Jerónimo. Vocal del Ayuntamiento
Constitucional de Ávila, 6 agosto 1812. (Sán-
chez Albornoz 1911)

Sánchez, Joaquín. Refugiado en Inglaterra, per-
cibía en enero de 1829 una libra y doce chelines
al mes del Comité de Ayuda. Dejó el país el 17 de
mayo de 1829, y entonces recibió diez libras.
(SUL, Wellington Papers)

Sánchez, Joaquín. Escribano del Juzgado de Ma-
drid, 1822. (Gazeta de Madrid, 28 abril 1822)

Sánchez, Joaquín, alias Zaranja (Morata del
Conde, h. 1786 - ?). Vecino de Paniza (Zarago-
za), tendero, miembro de la cuadrilla de ladro-
nes llamada del Cate, preso el 12 de noviembre
de 1818. En 1822 estaba todavía pendiente de
sentencia. (Arenas López 1913)

Sánchez, José. Comisario ordenador honorario,
1817-1823. 

Sánchez, José. Ayudante del cuerpo de Pilotos
de El Ferrol, 1810-1820; capitán de fragata,

1811-1821; capitán del puerto de El Ferrol,
1819-1820.

Sánchez, José. Peluquero. En París en julio
1830. Va a Bayona. (AN, F7, 11998)

Sánchez, José. Librero de Zaragoza bajo la ocu-
pación francesa, con tienda en la calle de la
Sombrerería. En 1821 vende canciones patrióti-
cas. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 23 agosto
1810 y 8 septiembre 1811)

Sánchez, José María. Alcalde constitucional de
primer voto ¿de Vejer? Dependiente del mar-
qués de Villafranca, explota una gruesa carbo-
nería que se trabaja en una de las dehesas del
mismo. (J. A. en Diario Mercantil de Cádiz, 21
julio 1813)

Sánchez, José María. Maestro de gramática infe-
rior en los Reales Estudios de San Isidro, perío-
do jesuita, 1820. 

Sánchez, Juan. Electo en las elecciones parro-
quiales de la Isla de León, 15 y 16 agosto 1813.
Consta su condición de no eclesiástico. (El

Redactor General, 19 agosto 1813)

Sánchez, Juan (? - Madrid, julio 1822). Guardián
de la Inquisición de Corte, particularmente
odioso según la pintura que de él hace Van
Halen. Era generalmente conocido por el apela-
tivo de don Juanito. Para tapar su pasado en
1822 se alistó en la Milicia Nacional, teniendo la
desgracia de morir como consecuencia del 7 de
julio. (Van Halen 1827, I, p. 98, passim, p. 352-
353)

Sánchez, Juan. Sociedad Patriótica de El Ferrol,
29 septiembre 1820. 

Sánchez, Juan. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. 

Sánchez, Juan. Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820. 

Sánchez, Juan Antonio (Madrid, 12 junio 1802 -
?). Hijo de Juan Sánchez y de María Antonia
Sánchez, bachiller en Leyes, 5 junio 1822, desde
el 8 de mayo de 1822 hasta el 8 de junio de 1823
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asiste en Madrid al estudio de abogado de José
Fuertes y desde el 14 de mayo de 1823 al 19 de
octubre de 1826 al de Ramón Salas. Secretario
interino de la Comisión Especial de Ventas del
Crédito Público, 1823. Para ser admitido al exa-
men de abogado ya en la Década Ominosa, pre-
tende no haber sido adicto al liberalismo
durante los años del Trienio. (Paz 1943)

Sánchez, Juan Francisco. Director anatómico
del Colegio de Cirugía de San Carlos, 1821-1823.
Separado de su puesto en 1824. (Guerra, F.
1971)

Sánchez, Juan José. Intendente de ejército en
Cádiz, rico propietario, comisario ordenador
honorario de Marina, 1820-1821. Sociedad
Patriótica de Amantes del Orden Constitucio-
nal, Madrid, 7 junio 1820; intendente de Málaga,
1821. Sociedad Patriótica de Cádiz, 1821-1823.
El 15 de noviembre de 1821 es uno de los que
piden, con toda la Diputación de Cádiz, la depo-
sición del ministerio. Miembro de la Sociedad
Económica de Cádiz, 20 diciembre 1821 (en
1830, ausente). Diputado a Cortes por Sevilla,
1822-1823. Uno de los jueces de hecho que el
27 de abril de 1822, pero el documento salió
con la fecha del 29, absolvieron a José Moreno
Guerra de la denuncia que contra él había pre-
sentado el cónsul de Gibraltar Juan González de
Rivas, por un artículo de aquél del 27 de sep-
tiembre de 1821 (Diario Gaditano, 22 mayo
1822). (Diputados 1822; Ocios de Españoles

Emigrados, III, nº 11, febrero 1825, p. 122;
Acta 1830b)

Sánchez, Juan Luis. Ayudante de embarco en
Chiclana, departamento de la Isla de León, que
llegó a Cádiz fugado de los enemigos, 1811. Ayu-
dante de embarco del Colegio de Cirugía de
Cádiz, 1820-1822. (Diario Mercantil de Cádiz,
21 septiembre 1811)

Sánchez, Juan Miguel. Escribano mayor de Sevi-
lla, que tomó parte en el traslado de los restos
de Arias Montano de Santiago de la Espada a
Sevilla en 1811. (Gazeta Nacional de Zarago-

za, 15 septiembre 1811)

Sánchez, Juan Narciso. Cf. Narciso Sánchez,
Juan. 

Sánchez, Julián. Cf. Sánchez García, Julián.

Sánchez, Justo. Impresor de Madrid, 1808.

Sánchez, Manuel. Vocal de la Junta de Teruel,
firmante de su acuerdo de 3 de agosto de 1808
sobre la Constitución de Bayona (Gazeta de

Valencia, 26 agosto 1808). Secretario de la Jun-
ta en septiembre de 1809. (Gazeta Extraordi-

naria de Valencia, 1 octubre 1809)

Sánchez, Manuel. Nombrado elector por el par-
tido de San Felipe (Játiva), 9 febrero 1810.
(Gazeta de Valencia, 16 febrero 1810)

Sánchez, Manuel. Comandante de batallón de
Artillería; director de la fundición de cañones
de Sevilla, 1-15 mayo 1810; caballero de la
Orden Real de España, 28 noviembre 1811.
(Gazeta de Madrid del 1 de diciembre; Vigón
1947, que expresa algunas dudas; Ceballos-
Escalera 1997)

Sánchez, Manuel. Escribano, secretario del
gobernador francés de Teruel, notado de muy
afecto al régimen josefino y, al decir de los
patriotas, cruel en las exacciones y castigos. He-
cho prisionero el 25 de junio de 1812 por
Manuel Latre en su asalto por sorpresa a Teruel.
(Gazeta de Aragón, 18 julio 1812)

Sánchez, Manuel. Regidor constitucional de Ávi-
la, 1 enero 1814. (Sánchez Albornoz 1911)

Sánchez, Manuel. Boticario de Atienza. Se quejó
en 1821 a las Cortes del juez de primera instan-
cia de aquella villa, por varios procedimientos en
un expediente ejecutivo contra él. (El Universal

Observador Español, 11 marzo 1821)

Sánchez, Manuel (?, 1816 - ?). Niño en la Socie-
dad Patriótica Landaburiana, 13 noviembre
1822. 

Sánchez, Manuel. Secretario de la Tertulia
Patriótica de Valencia, 24 septiembre 1821. 

Sánchez, Manuel José. Comerciante, elector
parroquial por el barrio del Rosario, en Cádiz,
1813; regidor, 26 diciembre 1813. (El Redactor

General, 18 agosto y 27 diciembre 1813)

Sánchez, Juan Francisco
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Sánchez, Manuel María. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821. 

Sánchez, Marcelino. Religioso secularizado bilba-
íno que servía en la iglesia-catedral de Santiago.
Acusado de fomentar la sedición, fue deportado a
Santoña en el verano de 1822. Liberado a la caída
del régimen constitucional, el 27 de abril de 1823
leyó una oración laudatoria en la solemne misa de
Te Deum celebrada en la catedral de Santiago
de Bilbao, para dar gracias a Dios por «haber
exterminado de esta villa el partido de la rebelión
antagonista del Trono y el Altar». (Guiard 1905;
El Verdadero Patriota, 18 agosto 1822; informa-
ción facilitada por Javier Fernández Sebastián)

Sánchez, Mateo. Vecino de Pedrola (Zaragoza)
premiado por Suchet el 29 de julio de 1810, por
haber resistido, con otros, a una partida insurgen-
te de siete guerrilleros. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 12 agosto 1810)

Sánchez, Mateo Felipe. Secretario de S. M. y de la
Rota, tesorero de la Sociedad Económica Matri-
tense, 1817; presidente de la clase de comercio de
la misma, 1819; miembro de la Junta Suprema
de Caridad, 1821. 

Sánchez, Matías. Sociedad Patriótica de Lucena
(Córdoba)

Sánchez, Miguel. Patrón del barco Nuestra Seño-

ra del Carmen, que el 10 de mayo de 1809 salió
de Gran Canaria con destino a Cádiz, llevando a
los soldados de la isla que por enfermedad no
habían partido antes. (AHN, Estado, leg. 32,
doc. 2)

Sánchez, Miguel. Mayor comandante supernume-
rario del regimiento de Caballería de línea de Bor-
bón, 1817-1818; comandante del primer batallón
del regimiento del Príncipe, 4 de Infantería de
línea, 1823. 

Sánchez, Miguel. Miembro de la Diputación Pro-
vincial de León, uno de los que el 29 de noviem-
bre de 1821 firman el Plan de Escuelas. (Bravo
1902)

Sánchez, Pablo. Teniente de Artillería, miem-
bro de una brigada de fundición establecida en

Sevilla hacia 1767. Capitán graduado de te-
niente coronel, propuesto para el grado de co-
ronel en el sitio de Gibraltar, 1782. Teniente
coronel de Artillería, arrestado y encerrado en
diciembre de 1808 en las cárceles del Santo
Oficio, junto al criado Pedro Méndez, que esta-
ba al servicio del capitán general Francisco de
Horcasitas, todo ello porque se creyó que lle-
vaba pliegos de Morla para Cornel. Mandó la
artillería en la defensa de Tarifa, 1812. (AHN,
Estado, leg. 45; Vigón 1947)

Sánchez, Pedro. Moreno de color, condenado
en 1809 a cuatro años de presidio por el Tribu-
nal de Seguridad Pública, por vago, ya que
después de haber corrido por varios parajes de
América, Portugal y España, apareció sirvien-
do a unos oficiales del ejército de Dupont.
(AHN, Estado, leg. 29 C, doc. 49)

Sánchez, Pedro. Teniente de fragata, ayudante
del cuerpo de Pilotos en Cádiz, 1818-1823.
Sociedad Patriótica de Jerez de la Frontera, 16
agosto 1820. 

Sánchez, Pedro. Sociedad Patriótica La Fonta-
na de Oro, 3 junio 1821. Pudiera ser el ante-
rior. 

Sánchez, Rafael Daniel. Arcediano de Valderas
y canónigo de León, nombrado por la junta for-
mada en esta ciudad, cuando la evacuaron los
franceses, su diputado ante la Central, pero
ésta no lo recibió como tal hasta que se sustan-
ció la legitimidad del bailío Antonio Valdés.
Rafael Daniel, como a veces se le llama, tenía
causa pendiente en 1816, por liberal, de la que
ya había sido absuelto en 1818, aunque según
Ramón Gómez Argüelles, que había sido fiscal
de la causa, por real decreto se suspendieron
los efectos de la sentencia. (García Rámila
1930; ARC, Pleitos Criminales, C-266-3)

Sánchez, Ramón. Miembro de la comisión de la
Reunión de Patriotas de Sevilla, que el 9 de
mayo de 1814 pasó a la Audiencia para felici-
tarla. (Diario Crítico General de Sevilla, 10
mayo 1814)

Sánchez, Ramón. Contador honorario de ejér-
cito, 1819-1823. 
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Sánchez, Ramón. El 3 de agosto de 1823 el
Gobierno ordena su deportación a Canarias. (Gil
Novales 1975b)

Sánchez, Salvador José (Aoiz, Navarra, h. 1798 -
?). Propietario. En agosto de 1823 desembarca
en Calais procedente de Inglaterra. (AN, F7,
12003)

Sánchez, Santos. Oficial segundo de la secreta-
ría del Consejo de Estado, por lo perteneciente
a Gracia y Justicia, Propuestas y Gobernación,
escribano de cámara honorario, habilitado por la
Junta Central para facilitar la labor de la comi-
sión de Miguel Alfonso Villagómez y Tomás
Moyano, constituida el 10 de marzo de 1809,
para examinar la conducta del marqués de Villel
en su trabajo como comisionado en Cádiz tras el
movimiento popular de 22 de febrero de 1809.
Secretario general del Consejo, firma el 10 de
febrero de 1810 la provisión por la que se crea el
Consejo de Regencia. En agosto de 1812 tenía
24.000 reales de sueldo. (AHN, Estado, leg. 6 A
y leg. 31 C, doc. 67; Riaño de la Iglesia 2004; El

Redactor General, 21 agosto 1812)

Sánchez, Silverio. Teniente del regimiento de
Sevilla, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Sánchez, Tomás. Alcalde mayor de Peñaranda
de Duero (Burgos), 1818-1820.

Sánchez, Vicente. Ayudante de Juan Ordovas en
el Museo Militar, 1803. Teniente de Ingenieros,
1804, pasa de Alcalá de Henares a Cataluña. En
1809 realiza el plano de la ciudad de Jaén. Coro-
nel, teniente coronel de Ingenieros, 1815-1820,
supernumerario en 1815. (Capel 1983)

Sánchez, Vicente. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y cuatro cheli-
nes al mes del Comité de Ayuda. Dejó el país el
14 de marzo de 1829, y entonces recibió diez
libras. Probablemente es el coronel. (SUL,
Wellington Papers)

Sánchez, Victoriano. Diputado por la provincia
de Toledo a las Cortes de Cádiz, elegido el 18 de
julio de 1813, juró el 23 de agosto de 1813. (Cal-
vo Marcos 1883)

Sánchez del Águila, José Manuel. Alcalde mayor
de Iznájar (Córdoba), 1817-1820; juez de prime-
ra instancia de La Rambla (Córdoba), 1822-
1823. 

Sánchez Aguilera, Dionisio (? - El Ferrol, 20
abril 1811). Andaluz, ingeniero delineante, 16
febrero 1762. El 24 de diciembre de 1764 reali-
za el plano y perfiles del camino proyectado a la
bajada y subida al puente sobre el río Almonte,
entre Trujillo y Jaraicejo. En adelante, desde
1770, todas sus obras se realizan en El Ferrol.
Teniente coronel de Ingenieros, sargento mayor
de plaza en El Ferrol y caballero de Santiago,
1779. Muere siendo coronel de Ingenieros.
(Capel 1983)

Sánchez Ahumada, Alfonso. Canónigo y exami-
nador sinodal de la catedral de Oviedo, 1825. En
1805 figura como Felipe, probable errata. Fue
durante la Guerra de la Independencia el salva-
dor de la llamada Cruz de la Victoria, como él
mismo se lo contó a Richard Ford en 1832.
(Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regu-

lar de España, 1805, 1825; Robertson 2004)

Sánchez de Alba y Sánchez Pavón, Antonio

(Lebrija, Sevilla, 9 enero 1795 - ?). Autor de
Memoria sobre la muerte de los prisioneros

franceses en Lebrija, publicada póstumamente
en 1910. (Méndez Bejarano 1989)

Sánchez Andújar, Juan (Peñas de San Pedro,
Albacete, ? - Murcia, 26 junio 1817). Hijo de
Antonio Sánchez Andújar y de María Asensia
Alarcón, naturales de Peñas de San Pedro.
Cura párroco de Sax (Alicante), 1 octubre
1785, del que se recuerda en primer lugar la
ampliación de su iglesia, llevada a cabo entre
1786 y 1792. El 15 de julio de 1797 dirigió una
carta al Semanario de Agricultura y Artes,
en la que hablaba de los progresos de sus
máximas de instrucción entre los sajeños,
especialmente en lo referente a los plantíos de
árboles. Por esto se le ha calificado de ilustra-
do, afirmación a todas luces excesiva. Escribió
por entonces un pequeño informe sobre Sax,
publicado en 1919 en las Relaciones geográfi-

cas, topográficas e históricas del reino de

Valencia, aunque Sax, en la época, correspon-
día a Murcia. Diputado por Murcia a las Cortes

Sánchez, Ramón
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de Cádiz, elegido el 12 de febrero de 1810, juró
el 22 de octubre de 1810. El 1 de enero de 1811
solicitó una licencia temporal por cuatro
meses, para la que alegó el menoscabo de su
vista que le producían las humedades y salinas
gaditanas. La licencia le fue concedida. El 5 de
enero presentó una memoria sobre el gobierno
de la península y colonias, que pasó a la comi-
sión de examen de papeles. Luego se vio que al
ser natural de Peñas de San Pedro, que ya había
elegido a otro diputado por La Mancha (Juan de
Lera y Cano), había una duplicación de repre-
sentación, por lo que el 28 de marzo de 1811
las Cortes opinaron que Sánchez Andújar no
podía seguir siendo diputado. Ante la vuelta a
España de Fernando VII, Sánchez Andújar pro-
nunció en Sax un discurso, seguido de proce-
sión, en la que se coreaban los gritos de «Viva
María Santísima de la Asumpción, viva Fernan-
do VII, viva la patria y la religión, y muera la
Constitución». En julio de 1816 fue nombrado
canónigo-tesorero de la catedral de Murcia
(juró el cargo el 2 de octubre). Se sabe que era
también miembro de la cofradía de las Ánimas
de Sax. (Calvo Marcos 1883; Vázquez Hernán-
dez 1998)

Sánchez de Arguinigo, Francisco. Presbítero y
beneficiado de la villa y tierra de Cornago, vocal
y secretario de la Junta Superior de las provin-
cias de La Rioja y Álava, que firma el acta de
juramento y reconocimiento de las Cortes, Villa-
nueva de Cameros, 15 febrero 1811. (El Conci-

so, 18 abril 1811)

Sánchez Arjona, José María. Comunica a la Jun-
ta Central su pensamiento sobre la defensa
nacional, que establece en dos puntos: 1, movi-
lización del clero regular y secular; y 2, armar a
todas las ciudades, pueblos y aldeas para impe-
dir el avance francés. (AHN, Estado, leg. 50 A)

Sánchez Arjona y Vargas Zúñiga, Rodrigo (Fre-
jenal de la Sierra, Badajoz, 7 enero 1788 -
Madrid, 5 abril 1865). Cadete de Caballería en
Segovia, 1801, subteniente en 1805, hace la
campaña de Portugal en 1807 y en junio de 1808
obtiene el grado de teniente de Infantería, y
teniente efectivo, con antigüedad de julio de
1808. Destinado en Extremadura, las operacio-
nes le llevan a Almendralejo, Talavera, Trujillo,

Medellín, 1809, por la que recibirá un escudo de
honor. En 1808 obtiene licencia para ir a recoger
a su familia, en Francia. En 1810 es hecho pri-
sionero cerca de Badajoz, junto a unos artilleros
que estaban a su mando, pero todos se fugan al
llegar a Don Benito. Se gradúa de capitán, febre-
ro 1811, y el 7 de mayo de 1811 en Ayamonte
embarca para Cádiz, desde donde marcha a Ali-
cante y Murcia, presentándose al general Carlos
O’Donnell. El 13 de abril de 1812 pasa a Valen-
cia, y el 20 de febrero de 1814 es nombrado
comandante de Artillería en Mahón. En 1816
obtiene licencia para casarse con Mariana de la
Motta y Morera, hija del teniente coronel José
de la Motta, cónsul general en Marsella. El 28 de
mayo de 1817 recibe la cruz del ejército del
duque de Alburquerque, por la penosa retirada
sobre la Isla de León. Se gradúa de teniente
coronel de Artillería en mayo de 1815. En 1818
se le ofrece la comandancia de Santiago de
Cuba, pero logra evitar el viaje, alegando entre
otras razones su condición de casado. Obtiene
la cruz sencilla de San Hermenegildo, 6 enero
1820. Jefe interino de la Artillería en Cádiz,
1824; solicita el escudo de fidelidad, por los
padecimientos pasados, dice, por ser enemigo
de la Constitución. Fue purificado el 7 de abril
de 1826. Comandante de la plaza de Almería,
1830-1833; coronel graduado, junio 1833; co-
mandante de la brigada de Mallorca y director
de la Maestranza, 1833-1836; comandante de
Armas de Tortosa, 1836-1852; coronel efectivo,
1837. En 1832 sostenía un pleito por la posesión
del mayorazgo de Lobones. Recibe la placa de
San Hermenegildo, 17 mayo 1848, y la cruz
de comendador de Isabel la Católica el mismo
año. Brigadier jefe de Escuela del cuarto depar-
tamento, 1852-1855; mariscal de campo y sub-
inspector del primer departamento y gran cruz
de San Hermenegildo, mayo 1855; vocal de la
Junta Superior Facultativa, 1863. En enero de
1864 solicita permiso para residir en Madrid.
Dos hijos, Rodrigo y Carlos, siguieron la carrera
del padre. (AGMS; Pérez Jiménez 1908; Vigón
1947; cat. 27 Subastas Velázquez, 21 junio 2001)

Sánchez Aznar, Alonso. Comisario honorario de
Guerra, 1823. 

Sánchez de Badajoz, José. Comandante primero
del batallón de Voluntarios Realistas, autor de
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un Bando, Granada, 13 diciembre 1832. (Cat.
Subastas El Remate, 16 marzo 2006)

Sánchez Barbero, Francisco (Moriñigo, Sala-
manca, enero 1764 - Melilla, 24 octubre 1819).
A la edad de 12 años fue a estudiar a la Univer-
sidad de Salamanca, y tres años después, en
1779, entró en el Seminario Conciliar para
seguir la carrera eclesiástica, que abandonó en
1788 tras recibir en la universidad los grados
de bachiller y licenciado en Filosofía. Se trasla-
dó a Madrid, dándose a conocer por su talento
poético tanto en latín como en castellano. Muy
poco después fue admitido en la Academia
de los Árcades de Roma con el sobrenombre de
Floralbo Corintio. Cobró gran notoriedad con
Composición poética en la muerte de la Exc-

ma. Sra. Dª María del Pilar Cayetana de

Silva Álvarez de Toledo, & C, duquesa de Alba,
Madrid, 1803; publicó el melodrama Saúl, Ma-
drid, 1805; y los Principios de retórica y

poética, Madrid, 1805, con varias ediciones
posteriores en España y en México. A esta épo-
ca debe de corresponder también su tragedia
Coroliano, mencionada por Moratín. Si hemos
de creer a un colaborador de la Atalaya de La

Mancha en Madrid, 7 septiembre 1813, Anto-
nio Gómez Calderón le proporcionó la plaza de
secretario particular de Antonio Colombí, cón-
sul en Petersburgo, con 10.000 reales, casa y
mesa. No fue, sin embargo, porque se colocó de
oficial de archivo en la Casa de Alba, cargo que
le procuró Ramón Cabrera. Publicó Composi-

ciones poéticas sobre el combate naval del

día 21 de octubre de 1805, Madrid, 1806; A la

batalla de Trafalgar, tres odas, Madrid, 1806;
y La viuda de un marino, Madrid, 1806. En
1808 fue patriota, escribió unos versos contra
los franceses y contra Napoleón que le valieron
ser recluido en la cárcel de Corte de Madrid,
1809, desde donde lo llevaron hacia Francia.
En el camino lo encerraron en la ciudadela de
Pamplona, pero a los veinticuatro días se le
permitió bajar a la ciudad como preso de Esta-
do y con la advertencia de que sería pasado por
las armas si intentaba la fuga. No obstante, lo
intentó con otros que se hallaban en igual con-
dición que él, tardando medio año en llegar a
Cádiz, en la que entró mes y medio antes de la
apertura de las Cortes, es decir, probablemen-
te en agosto de 1810. Allí publicó El Conciso,

órgano liberal, juntamente con Gaspar Mª Ogi-
rando, José Robles, Bruno Portilla y Manuel
Pérez Ramajo, pero ya no intervino en la etapa
madrileña de este periódico en 1814. Aparte
dio a la estampa una Contestación a los versos

del número IV (30 de agosto) de El Conciso,
Cádiz, 2 septiembre 1810, de la que no se con-
serva ningún ejemplar impreso, pero José
Manuel de Vadillo guardó el manuscrito en su
colección de El Conciso, periódico en el cual,
el 2 de septiembre de 1810, publicó el soneto
«Al mar», homenaje patriótico a Inglaterra.
Escribió una sátira latina contra José Bonapar-
te con el título de Pepinada ab uno Conciso

discípulo Merlinis macarrónico-poetaliter

facta, Cádiz, 1812; y también en latín Ad

inmortalem Wellington, Cádiz, 1812. Tras vol-
ver a Madrid en 1813 se dice que fue coeditor
de El Ciudadano Imparcial, con el seudóni-
mo de Anastasio Franco y Bebrinsáez; al mis-
mo tiempo se le nombró bibliotecario de San
Isidro y censor de teatros. Pero se trata de una
confusión con fray Sebastián Sánchez Barbero,
que muchos autores han repetido. Lo que Fran-
cisco Sánchez Barbero publicó en 1813 fue El

Ciudadano Constitucional, al decir de Cueto.
El 18 de noviembre de 1813 fue llevado a la
cárcel de la Corona, junto con Manuel Merino,
al parecer por las Reflexiones secas a la car-

ta fresca de don Pedro Baranda, que la
Junta de Censura calificó de injuriosas. Fue
redactor de El Universal, Madrid, enero-mayo
1814. Sus actividades liberales, entre las que se
cuenta la oda El patriotismo leída en la apertu-
ra de la cátedra de Constitución el 25 de febrero
de 1814, provocaron la venganza del rey, quien
ordenó encerrarlo en la cárcel de Corte. Allí
escribió una Gramática latina, que se publica-
rá por primera vez en Madrid, 1829. En la noche
del 17 al 18 de diciembre de 1815 se le puso en
una galera y fue enviado al presidio de Melilla,
adonde llegó el 4 de enero de 1816, juntamen-
te con Argüelles, Juan Álvarez Guerra, García
Herreros, Zorraquín, Calatrava, Martínez de la
Rosa y Pérez Ramajo, que iban a diferentes des-
tinos. Allí escribió una epístola a Ovidio, en la
que compara su destierro con el del poeta lati-
no, tradujo la oda 14 de Horacio, escribió sus
Diálogos satíricos; y la ópera Un casamiento;
otra a la que no puso título; y tradujo de Metas-
tasio La isla deshabitada. Escribió también

Sánchez Barbero, Francisco
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poesías en latín, que son ahora en parte lo que
más se aprecia de este autor. Murió de una
afección al pecho, que acaso haya que relacio-
nar con su hábito de fumador. Los efectos que
dejó al morir valían 390 reales. Los cofrades de
la hermandad de Nuestra Señora del Rosario
renunciaron a cobrar los derechos que les
correspondían por el entierro. Sus compañeros
José Calatrava, Bernabé García y Manuel
Ramajo le hicieron honores. (Cueto 1952; El

Conciso, cit. y 2 noviembre 1810; Riaño de la
Iglesia 2004; Gómez Imaz 1910; Morales y R.
1820; Atalaya de La Mancha en Madrid, cit.;
Redactor General de España, 19 noviembre
1813; Alborg 1982; Palau y Dulcet 1948; Rey
Sayagués 2002)

Sánchez Boado, José. Subteniente, 1804. Autor
del artículo «Ideas militares», Semanario Pa-

triótico, 1811; Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, 12 y 16 abril 1811. Coro-
nel, teniente coronel efectivo, capitán de Artille-
ría, vocal de la junta directiva del arma, 1820.
Director de la fábrica de Trubia, 1830. (Vigón
1947)

Sánchez Boado, José. Oficial segundo de la
Secretaría de la Gobernación de la Península,
1821-1822; juez de primera instancia de Carba-
llino (Orense), 1822. 

Sánchez de Boado, Manuel. Doctor, vecino de
Plencia (Vizcaya), que se ofreció para regentar
gratuitamente una cátedra de Constitución,
1820. (Gazeta del Gobierno, 9 noviembre 1820)

Sánchez Boado, Pedro. Vocal de la Junta de Gali-
cia, 1820; jefe político de Zamora, 1821-1822, y
de Orense, 1823; fundador del Boletín Oficial

de Orense. 

Sánchez de Borja, Francisco. Cf. Sánchez, Fran-
cisco de Borja.

Sánchez del Cacho, Antonio. Propietario de
Zaragoza, generoso, lo mismo que su hermano,
en sus donativos a la causa patriótica, que
luchó en los sitios de Zaragoza, agregado al regi-
miento de Caballería de Cazadores de Fernan-
do VII, muriendo en una acción a la izquierda
del Ebro. (La Sala Valdés 1908)

Sánchez del Cacho, Joaquín. Hermano del ante-
rior, que se comportó exactamente como él.
Salió vivo de los sitios de Zaragoza, recibió las
pertinentes condecoraciones, y en 1822 era
alcalde tercero constitucional de Zaragoza, y
presidente de la Junta Municipal de Beneficen-
cia. (La Sala Valdés 1908)

Sánchez Carrasco, Ignacio. Electo en 1813
diputado a Cortes por México, no llegó a incor-
porarse. Se habla de él como enemigo de la
independencia. Probablemente es el llamado
«cura Carrasco». (Benson 1971; Guedea 1992)

Sánchez Casas, Miguel. Canónigo de San Isidro
de Madrid, diputado a Cortes por La Mancha,
1822-1823, miembro suplente de la Diputación
Permanente de Cortes, 1823. (Diputados 1822)

Sánchez Castilla, Francisco María (Villanueva de
la Serena, Badajoz, ? - ?). Alcalde mayor de Pla-
sencia, 1817-1818; corregidor de Aranda de
Duero (Burgos), 1819-1820; juez de primera
instancia interino de Aranda de Duero (Burgos),
1821, y de Plasencia (Cáceres) en propiedad,
1823. 

Sánchez Castilla, José. Secretario del Ayun-
tamiento de Málaga, 1814. En marzo de 1820
quiso serlo también de la junta patriótica, pero
el pueblo le rechazó por sospechoso. (Oliva
1957)

Sánchez Castillo, Manuel. Administrador de
Correos del ejército. Refugiado en Inglaterra,
es uno de los firmantes de la carta colectiva a
Canning, 1 julio 1827. En enero de 1829 vivía
en Jersey, y recibía una libra y doce chelines al
mes del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers)

Sánchez Cerquero, José (? - Cádiz, 21 noviem-
bre 1850). Ingresó como cadete en la Armada
el 14 de julio de 1798. Alférez de fragata,
1802, entra en el cuerpo de Ingenieros Nava-
les en 1805, siendo destinado al arsenal de La
Carraca. Se distinguió en la Guerra de la Inde-
pendencia. En 1809 es destinado a América.
Alférez de navío, 1810; teniente de fragata, 1811.
Primer maestro de la Academia de Guardias
Marinas de Cartagena, 1812-1816. Oficial del
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Observatorio de San Fernando, 1816, comen-
zó una serie de publicaciones astronómicas
y matemáticas en el Quarterly Journal of

Science, 1822; Almanaque Náutico, 1823 y
siguientes. Director del Observatorio, agosto
1825-1846; socio honorario de la Sociedad
Económica de Cádiz, 9 febrero 1826. Se trasla-
dó en 1829 a Londres para estudiar el Obser-
vatorio de Greenwich, en donde se le hizo
miembro de la Royal Society y de la Royal
Meteorological Society de Londres, 1830. En
1836-1837 fue a Francia, Bélgica e Inglaterra
para estudiar e importar material científico.
Comendador de Isabel la Católica, noviembre
1843. Su obra más importante parece ser la
edición de las Tablas para los usos de la

navegación y astronomía náutica de José
de Mendoza y Ríos, con su Explicación,
Madrid, 1851, ya póstuma. Los Elementos de

cronología analítica se publicaron también
póstumamente en las Memorias de la Acade-

mia de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-

les de Madrid, 1853. Autor también de un
soneto contra la Proclama de un solterón, de
Vargas Ponce, citado por Durán López, s. f.
(López Piñero 1983; Pavía 1873; Acta 1830b;
Durán López 1997b)

Sánchez Cerquero, Vicente. Teniente coronel
ayudante primero del Estado Mayor. «Decidi-
do patriota» nombrado juez de hecho para
declarar si ha lugar a la formación de causa al
periódico El Gorro, por un artículo comunica-
do en el nº 4 y por el titulado «Verdades amar-
gas» en el nº 5 (Diario Gaditano, 27 abril
1822). Firmante del manifiesto A las Cortes,
Cádiz, 10 mayo 1822, en el que los oficiales del
Estado Mayor General expresan que ante la
apurada situación del país no se les excluya de
la rebaja de sueldos, presentada por la Comi-
sión de Hacienda de las Cortes (Diario Gadi-

tano, 12 mayo 1822). Firma un parte en Arcos,
30 septiembre 1822, como comandante militar
interino, comandante principal de las fuerzas
militares en persecución de facciosos, sobre la
persecución y huida de Zaldívar, «sin sombre-
ro y destocado» por Puerto Serrano, y la pri-
sión y probable muerte de Pantisco, dato que
resultó equivocado (Diario Gaditano, 1 octu-
bre 1822). Todo indica que el periódico publi-
có, antes y después de éste, otras partes que

no nos han llegado. Autor de Relación militar

y política de las operaciones y acaecimien-

tos notables de la columna de la M. N. V. de

todas armas de la provincia de Cádiz, en

su salida de la capital para recorrer varios

puntos y pueblos de la provincia, Cádiz,
1822. Colaboró con José Luyando en el reco-
nocimiento del estrecho de Gibraltar, origen
de la Carta esférica del estrecho de Gibral-

tar, de Luyando, 1825. Primer comandante del
primer batallón de la brigada de Marina de San
Fernando, miembro de la Sociedad Económica
de Cádiz, 2 marzo 1826. Autor también de
Principios de artillería y balística aplica-

dos a la marina, San Fernando, 1843. (Cat.
1/93 La Escalinata; Acta 1830b)

Sánchez Céspedes, Tomás. Comisario de Arti-
llería honorario de Guerra, en Sevilla, cuerpo
de Cuenta y Razón, 1823. 

Sánchez Chaves, Nicolás. Segundo comandan-
te del regimiento de la Corona, 8 de Infantería
de línea, 1821; comandante del regimiento de
Almería de Milicia Nacional, 1823.

Sánchez Cifuentes, Victoriano (Gijón, h. 1790 -
?, 1856). Estudió náutica en el Instituto Asturia-
no de Gijón, 1806-1809, del que años después
fue profesor de ciencias, y su director desde
1845 hasta su muerte. Escribió Memoria...

sobre la reforma de estudios del Instituto

Asturiano, Gijón, 1845; y Oración inaugural...

del curso de ciencias físico-matemáticas de la

Escuela Especial de Gijón, Gijón, 1845. (Suá-
rez 1936)

Sánchez Cisneros, Juan. Ingresó en el Ejército
y al mismo tiempo trabajó con Herrgen en el
estudio mineralógico de Madrid, siendo autor
de Discurso físico-natural sobre la forma-

ción de las montañas alizas y su origen y el

descubrimiento en la de Gibraltar de una

petrificación animal que se conserva en el

Real Gabinete del Laboratorio Químico de

Madrid, 1799; y de Carta africana, o sea dis-

curso histórico natural y político sobre lo

que se verá en ella, Alcalá de Henares, 1799,
librito en el que describe el terremoto de Orán
de octubre de 1790, y en el que ya se proclama
individuo de la Sociedad Patriótica de Sanlúcar
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de Barrameda y académico de la de Ciencias
Naturales y Artes de Barcelona. Publicó algu-
nas memorias científicas en los Anales de

Ciencias Naturales, 1803; y en las actas de la
Sociedad Económica de Valencia, 1802-1805,
de la que era vicesecretario. Recorrió la mar-
gen izquierda del Turia y la sierra de Espadán,
en exploración botánica y mineralógica, en la
que invirtió tres años. Según el general
Andriani, en 1808 era administrador de una
señora en Valencia, cuando fue promovido a
comandante de un batallón de Zapadores, que
él mismo se brindó a formar. Después fue
teniente coronel de Ingenieros, vocal de la
Junta de Sanidad de Zaragoza, 1 octubre
1808, y comandante de las obras de mejora
del fuerte de San José en Valencia y autor de
«Proclama a los habitantes de la provincia de Va-
lencia, demandando auxilios para los heridos
de Zaragoza», Diario de Valencia, 8 enero
1809. En 1811 aparece casado con Josefa
Teresa Pérez Clemente (Gazeta Extraordi-

naria de la Junta Superior del Reino de Va-

lencia, 12 octubre 1811). Comandante de
Gastadores de Aragón, publicó Instrucción

militar para los señores oficiales y cadetes

del batallón de Infantería ligera Gastado-

res de Aragón, Valencia, 1811 (anunciada en
Gazeta de Aragón, 17 julio 1811, en donde se
dice que la impresión terminará el día 31). Es
un libro de táctica sublime, cuyos beneficios
cede el autor para el cuerpo de Gastadores.
Siguió con Ideas sueltas sobre la ciencia

militar, Valencia, 1814, libro en el que consta
su condición de dos veces benemérito de la
patria en grado heroico y eminente. Brigadier
de Infantería, 1814; siguió su obra con Princi-

pios elementales de estrategia, en diálogo,
Madrid, 1817; Instituciones del derecho

público de la guerra, Madrid, 1817; Elemen-

tos sublimes de geografía física, aplicados

a la ciencia de campaña, Madrid, 1819;
Memoria sobre Constitución Militar, 1820;
Historia imparcial de la revolución de

Buenos Aires y de sus sucesos políticos y

militares, obra anunciada en 1820; El libro

de las instrucciones y cálculos militares de

probabilidad sobre muertos y heridos de

las acciones y éxitos que debe esperarse

de cada una de ellas, Madrid, 1821. Mariscal
de campo, 1822. La carrera de este militar

ilustrado y aun liberal templado se quebró de
repente en 1822, cuando mandando interina-
mente la provincia de Valencia, se negó a con-
vocar el consejo de guerra contra Elío, por lo
que ya el 5 de julio se hallaba preparando la
insurrección contra el sistema liberal. En esa
fecha escribe a Juan Adán Trujillo indicándole
la conveniencia de sublevarse. Sánchez Cisne-
ros vio su casa saqueada el 27 de julio de
1822, y en consecuencia se puso en seguida a
las órdenes de Eroles. La Junta de Oyarzun le
nombró en abril de 1823 comandante general de
La Mancha, puesto de nueva creación. Atro-
pellado por Bessières, según pretende Adán
Trujillo, entró en Mequinenza el 27 de diciem-
bre de 1822, para ayudar a Adán en su de-
fensa. Los dos mejoraron las de la plaza, y
escribieron e imprimieron proclamas para
levantar el espíritu público, ya que Eroles y
otros jefes realistas se habían marchado a
Francia. Gobernador de la ciudadela de Bar-
celona, 1826, publicó Ensayo de un diccio-

nario razonado sobre la ciencia de la

guerra, Barcelona, 1826. (Gil Novales 1983a;
Andriani 1838; Palau y Dulcet 1948; Godoy
1965, II, p. 154; AGMS, expte. Adán Trujillo;
Gazeta de Zaragoza, 1 octubre 1808; Riba
García 1910; Espoz y Mina 1962, I, p. 381-382;
Boletín de la Junta Provisional de Gobier-

no de España e Indias que gobierna el rei-

no durante el cautiverio del rey nuestro

señor, 12 mayo 1823; Antón Ramírez 1865;
Aguilar Piñal 1996)

Sánchez Coca, José María. Estudiante, que se
halla en París en enero de 1824. Fue a Madrid
en mayo. (AN, F7, 12001)

Sánchez Cuesta, José. Abogado, nombrado el
20 de octubre de 1813 catedrático de Consti-
tución por el Ayuntamiento de Casa Bermeja
(Málaga). (El Redactor General, 9 diciembre
1813)

Sánchez Cueto, José (Oviedo, h. 1780 - ?). Es-
tudió en la Universidad de Oviedo, estable-
ciéndose después como abogado de los Reales
Consejos, llegando a ser decano del colegio. Se
interesó por cuestiones agrícolas, publicando
Memorias sobre el cultivo de la zanahoria y

alfalfa, Oviedo, 1814. En 1815 se trasladó a
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Madrid, prosiguiendo su actividad de abogado,
y fundando Pliego semanal de secretos de

agricultura y otros conocimientos rústicos,
revista de vulgarización de la que sólo salió el
primer número en Madrid, 30 mayo 1820. Dejó
algunos manuscritos de tema agrario. (Suárez
1936)

Sánchez de Cueto, Ramón. Alcalde mayor de
Valladolid, caballero de la Orden Real de España,
12 julio 1811 (Gazeta de Madrid del 2 de agos-
to). (Ceballos-Escalera 1997)

Sánchez de Cutanda, Joaquín (Rubielos, Teruel,
10 julio 1745 - Fañanás, Huesca, 27 febrero
1809). Vicario de la parroquia de Santa Engracia
en Zaragoza, diócesis de Huesca, antes de 1797;
obispo de Huesca, 18 diciembre 1797; represen-
tante por el estamento eclesiástico en las Cortes
aragonesas de 1808; miembro de la Junta de Ara-
gón. Las circunstancias le obligaron a permane-
cer en Zaragoza hasta el final del primer sitio.
Cuando el general Mortier ocupó Huesca el 5 de
febrero de 1809, el obispo huyó, refugiándose en
Fañanás, en donde murió. (Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España, 1797
y 1805; Gil Novales 1990a)

Sánchez Delgado, José. Acuñador de moneda,
ensayador supernumerario, 15 diciembre
1808; ensayador segundo, 14 junio 1812, por decre-
to de José I. Se fugó a Cádiz el 29 de julio de 1812
y en junio de 1813 regresó a Madrid. Intendente
general, 6 julio 1813, el 6 de abril de 1823 fue tras-
ladado a Sevilla. (Beltrán 1959; Catalina 1980)

Sánchez Donoso, Antonio. Segundo comandante
del regimiento de Mérida de Milicia Nacional,
1823. 

Sánchez Fano, Manuel José (San Julián de
Labandera, ? - ?). Abogado y doctor, corregidor
de Medina del Campo, 1815-1820; juez de prime-
ra instancia de Medina del Campo, 1821. 

Sánchez de Feria, fray Francisco. Hijo de Barto-
lomé Sánchez de Feria y Morales. Elector de la
provincia de trinitarios calzados de Andalucía,
cronista de la misma, ministro por dos veces de
su convento de Córdoba, calificador del Santo
Oficio, examinador sinodal de su obispado y de

los de Jaén y Astorga. Autor de Meditaciones

sobre los dolores de María Santísima en la

Pasión de Jesús, Córdoba, 1801; Disertación

moral práctica para la agricultura, Córdoba,
1804; Annotationes criticae in revelationes

Sancti Raphaelis Venerabili Andrae de las

Roelas, Córdoba, 1805; El Ararat del Arca de la

Iglesia Sto. Tomás de Aquino, sermón de 1791,
Córdoba, 1805; Historia de la pasión y muerte

de Jesucristo, Córdoba, 1806; Disertaciones

físicas, Córdoba, 1807 y 1811; Sermón en la

fiesta de San Juan de Mata, Córdoba; y otras
obras de dudosa atribución. (Palau y Dulcet
1948)

Sánchez Fernández, Ignacio (Madrid, h. 1800 -
?). Preso y procesado por haber gritado «muera
la Constitución», el 12 de marzo de 1820, en el
momento de colocarse la lápida constitucional.
La sentencia, pronunciada dos meses después, le
absolvió de toda culpa y cargo «a fin de ocurrir a
la curación de su demencia». Se le destinó a una
de las casas de locos de la provincia «hasta su
perfecto restablecimiento» (El Universal Ob-

servador Español, 13 julio 1820)

Sánchez Ferrer, Francisco (Almoradí, Alicante,
? - ?). Bachiller, alcalde mayor de Casas de Ves
(Albacete), 1819-1820.

Sánchez Ferris, Fermín. Cf. Sánchez Terris, Fer-
mín. 

Sánchez Gadeo, Francisco. Consejero de Ha-
cienda, 1807-1820 (honorario en 1819-1820).

Sánchez García, Julián, alias el Charro o Don

Julián (Muñoz de Huebra, Salamanca, 3 junio
1774 - Etreros, Segovia, 18 octubre 1832). Hijo
de Lorenzo Sánchez García y de Inés García Arro-
yo, labradores acomodados, estudió latinidad con
un sacerdote, y luego siguió la profesión de sus
padres. En 1792 ingresó en el regimiento de In-
fantería de Mallorca, y en calidad de soldado dis-
tinguido tomó parte en la guerra del Rosellón, en
la que fue herido, quedando prisionero con la
rendición de Tolón. Recobró la libertad con la Paz
de Basilea, después de dieciocho meses, reinte-
grándose a su regimiento, del que salió licenciado
el 1 de diciembre de 1801. Regresó a su casa y
profesión, se casó con Cecilia Muriel, pero con la
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Guerra de la Independencia volvió a las armas, al
presentarse el 15 de agosto de 1808 en Ciudad
Rodrigo para alistarse en el regimiento de Caba-
llería que la ciudad estaba preparando. A los cin-
co días fue hecho cabo, y al mes, sargento. La
Junta de Ciudad Rodrigo le comisionó para reco-
ger armas y caballos en Castilla, y el 13 de febre-
ro de 1809 le nombró alférez de Caballería. Tomó
parte en la guerra con gran eficacia, tanto que el
19 de julio de 1809 el duque del Parque le auto-
rizó para formar su propio escuadrón, que se lla-
mó Lanceros de Castilla y el pueblo llamó
Lanceros de Don Julián (por las lanzas o picas de
toro que blandían). Cf. su «Respuesta» al gene-
ral Marchand, Montalvos de Salamanca, 4 octu-
bre 1809, en la que niega que sus guerrilleros
sean ladrones por impedir robar a los franceses,
afirma no temer a los vencedores de Jena y de
Marengo, llama cobarde a Marchand, y dice que
defenderá siempre a su religión, su rey y su
Patria. Sostuvo una acción el 29 de marzo de 1810,
no indica dónde, y otra el 13 de abril de 1810 en
la Moralita, en la que hizo muchos prisioneros
(Gazeta de Valencia, 15 mayo 1810). Teniente
coronel, el 1 de mayo de 1810 tuvo otra acción,
no se indica dónde, en la que derrotó a 500 dra-
gones franceses, causándoles un número exorbi-
tante de muertos (Diario de Badajoz, 16 mayo
1810). Su parte a Martín de la Carrera, Campo de
Gallegos, 28 junio 1810, sobre su avanzadilla en
el Bodón (Salamanca), se publica en Memorial

Militar y Patriótico y se reproduce en Gazeta

del Comercio de Cádiz, 13 julio 1810. Libró un
encuentro con los franceses en Alaejos (Va-
lladolid), 27 noviembre 1810: tuvo que retirarse.
Los franceses creyeron que lo habían destrozado
para siempre (Gazeta de Aragón, 27 marzo
1811). En realidad fue en adelante uno de los
guerrilleros más destacados de España. Su oficio
de Lagunilla (Salamanca), 4 febrero 1811, a
Gabriel Mendizábal, sobre la lucha en la región,
en Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 19 marzo 1811. El 6 de abril de 1811
recibe el mando del regimiento de Húsares de
Burgos, de nueva creación. El 21 de abril de 1811
avisa desde Torrecilla de D. Miguel, en la sierra
de Gata, que se halla de comandante general de
las partidas desde el Tajo hasta el Duero. Dirige
a Castaños un oficio, Lumbreras, 15 octubre
1811, sobre el buen trato que ha dado al gober-
nador francés de Ciudad Rodrigo, al que había

hecho prisionero (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 22 noviembre 1811). En
combinación con Carlos de España ganó la acción
de Endrinal (Salamanca), 28 noviembre 1811
(Gazeta de Extremadura, 7 enero 1812). Recon-
quistó Ciudad Rodrigo en 1812, recibiendo el
ascenso a brigadier el 29 de enero de 1812. El 20 de
septiembre de 1813 tomó el fuerte de Fraga (Hues-
ca). Un parte suyo de la fecha se publica en Gaze-

ta Extraordinaria de Zaragoza, 22 septiembre
1813. En 1814 se encargó de perseguir a Espoz y
Mina, siendo nombrado el 5 de abril de 1816 gober-
nador de Santoña, puesto que conservó hasta que
el 11 de febrero de 1823 fue destinado al ejército de
operaciones del quinto y sexto distritos. En un
opúsculo que publica en Valladolid, 1820, niega que
tenga la intención de ponerse a la cabeza de 5 o
6.000 hombres para destruir el sistema constitucio-
nal (cat. Elas, verano 2005). Habiendo fallecido su
esposa en 1819, volvió a casarse en 1821 con Juana
Ignacia Velarde y Gandarillas, de familia noble. En
abril de 1823 fue derrotado, herido y hecho prisio-
nero por los franceses en Logroño, quienes no sólo
le pusieron en libertad, sino que le confiaron una
misión en Madrid en servicio de S. M. Desde el 7 de
enero de 1824 estuvo de cuartel en Salamanca,
pero habiendo sido objeto de una delación el 22 de
septiembre de 1824 se le trasladó a Valladolid, don-
de se le detuvo el 29, y no se le puso en libertad
hasta el 6 de enero de 1826. Se retiró a un palacio
que su mujer poseía en Etreros, donde murió. Fue
un guerrillero monárquico, lo cual, como se ha
visto, no le libró de persecuciones. (AHN, Estado,
leg. 41 E; Aviraneta 1870; Sánchez Arjona 1957;
Gazeta de Valencia, 3 noviembre 1809; Diario

Mercantil de Cádiz, 4 noviembre 1809; El Conci-

so, 11 abril 1811)

Sánchez García, Manuel (Campillo de Rana,
Toledo, 27 marzo 1771 - Madrid, 8 julio 1825).
Primer bajonista de la Real Capilla, cargo que
juró el 5 de septiembre de 1814. (Soriano 1855)

Sánchez Gata, Julián (Alconchel, Badajoz, ? - ?).
Exiliado en Londres en 1823. Dirige una Exposi-

ción al ministro del Interior francés, Londres, 30
mayo 1829. Diputado por Badajoz a las Cortes de
1839. (Moratilla 1880; AN, F7, 11986)

Sánchez Gijón Crespo, Francisco Javier (Madrid, ? -
?). Abogado de los Reales Consejos, vicesecretario
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de la Academia de ambas Jurisprudencias de la
Purísima Concepción, 1820. 

Sánchez González, José. Subdiácono, orador de
la Sociedad Patriótica de Lucena (Córdoba).

Sánchez Gris, Miguel. Miembro de la torre
comunera de Lorca (Murcia), elector por Huér-
cal-Overa para las elecciones a diputado a Cor-
tes por Granada que tuvieron lugar en Baza el 4
de noviembre de 1821. Obtuvo el segundo lugar,
con 80 votos entre 173, pero no se conformó, y
armó un verdadero escándalo. Cuando más de
un mes después se aprobó la elección definitiva
de Pedro Álvarez Gutiérrez, que había sido el
más votado, se marchó, al parecer, sin firmar
el acta. (Guillén Gómez 2003)

Sánchez de Haedo, Julián. Defiende a Manuel
González del Campo, Diario Mercantil de

Cádiz, 8 diciembre 1812. Uno de los editores de
Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regu-

lar de las Españas, Madrid, 1820-1833. (Dia-

rio Mercantil de Cádiz, cit.; Palau y Dulcet
1948)

Sánchez Henriques, Miguel. Vecino de Sanlúcar
de Barrameda, afrancesado, miembro de la
Diputación de Andalucía, encargado por José I
en 1810, junto con Joaquín Mariano Rosales, de
negociar con la Junta Central, lo que no pudo
hacer por la disolución de ésta. (Martin 1969)

Sánchez Heredia, Juan Antonio. Ministro del
Consejo de Castilla, vocal de la Junta Central de
Purificaciones en 1824. (Luis 2002)

Sánchez de la Iglesia, Esteban (Santibáñez de la
Sierra, Salamanca, ? - ?). Abogado, alcalde mayor
de Curiel (Valladolid), 1817-1820; juez de prime-
ra instancia de Olmedo, 1822-1823. 

Sánchez de León, Santiago, también llamado

Santiago León (Cabezuela, Cáceres, 4 octubre
1790 - Jerte, Cáceres, 23 junio 1838). Hijo de
Diego Sánchez de León y de Rosa Muñoz Medi-
na, ingresa en el Ejército el 3 de mayo de 1808,
siendo destinado a la partida permanente del
Ejército de la Derecha del Guadiana, con la que
estuvo menos de medio año. Pasó al regimiento
de Voluntarios de Plasencia, en el que se mantuvo

dos años, y luego ingresó en los Húsares Fran-
cos de la Vera, acaudillados por Gregorio Mora-
les, quien será su mentor militar e ideológico.
Mientras tanto había ascendido a sargento
primero, y se había hallado en la mayor parte de
los combates habidos en Extremadura en este
tiempo. En 1812 se casó con una joven cabezue-
leña, Jerónima Muñoz de las Heras, y se vio
envuelto con otros en un robo que en el futuro
le acarreará muchos problemas. Más de dos
años estuvo dedicado a la persecución de mal-
hechores y desertores. Después fue licenciado,
sin ningún reconocimiento de sus servicios
castrenses. En octubre de 1820 acude a El
Escorial, convocado por Gregorio Morales, pero
como la conspiración fracasa en noviembre, tie-
ne que refugiarse en Portugal, de donde regre-
sa, ocultándose en el Jerte. En mayo de 1821
pretendía marcharse a Francia, pero ante la
imposibilidad de llevar a cabo la idea, el 29 de
junio de 1821 vuelve a la montaña. Une su suer-
te a la pequeña partida de Francisco Morales, a
la que protege, haciendo de enlace y otras
muchas cosas. En marzo de 1823, tras cuatro
días en Plasencia, saca muchas armas de ella,
pero la partida es derrotada en el Berrocal el día
30, quedando Sánchez de León herido y hecho
prisionero. Fue llevado a Salamanca, de donde
salió el 24 de abril con destino al penal de La
Carraca en Cádiz; pero al pasar por Perales se
fugó, volviendo a la lucha. El 27 de mayo entró
victorioso en Cabezuela, recuperó la plata de las
iglesias de todas las aldeas ribereñas del Jerte, y
el 29 entró en Plasencia, en donde fue recibido
como libertador. En junio la partida de Sánchez
de León ingresa en la de Jerónimo Merino, que-
dando él disponible. Con Francisco Morales
reconstruye la antigua partida, lucha contra el

Empecinado el 10 de septiembre, y a finales
del año 1823 es enviado a Alcántara. El 30 de
octubre de 1824 es licenciado, sin que se le
reconozcan sus méritos. Se opone a ello el anti-
guo robo de 1812, del que fue absuelto, pero
luego aparece una reyerta de 1820. Sólo el 10
de marzo de 1831 se le reconocen los empleos de
alférez y teniente y el grado de capitán, y el abo-
no de los servicios, y también la cruz de la fide-
lidad militar de primera clase. Pero se le da el
retiro para Cabezuela, en donde desempeñó
algunos cargos entre 1832 y 1834. La guerra
carlista le obliga a tomar posición. En 1835

Sánchez González, José

2796



levantó una partida que llamó «Partida de Leal-
tad de Carlos V». Su fama se hizo mítica, tanto
en Extremadura como en Salamanca y Ávila.
Sorprendido en Tornavacas (Cáceres), quedó
malherido el 22 de junio de 1838. Llevado a Jer-
te, allí pereció. Cabezuela celebró su muerte
organizando unos festejos taurinos. (Flores del
Manzano 1998 y 2002)

Sánchez Liaño, fray Antonio. Miembro de la
Orden de San Juan, autor de Discurso físico e

instructivo de las píldoras antitercianarias,

según los últimos experimentos del azogue, y

método de suministrarlas a los enfermos.
(Gazeta de Madrid, 1 noviembre 1808; Diario

de Madrid, 9 diciembre 1808)

Sánchez Lima, Vicente. Comandante general de
la primera división de Santa Marta (Tierra Fir-
me), 1820.

Sánchez Lobatón, Bartolomé Luis. Corregidor
de Chiclana (Jaén), 1817-1819. 

Sánchez Lozano, Manuel. Promotor fiscal de
Iniesta (Cuenca), anillero según un documento
del Archivo General de Palacio. (AGP, Papeles

Reservados de Fernando VII, t. 66)

Sánchez de Madrid, Joaquín. Autor de Juegos

músicos o método de enseñanza mutua para

aprender la ciencia música en la parte teóri-

ca dividida en dos partes, Cádiz, 1823; Sistema

de la unión de la música especulativa, con la

teórica y práctica, Cádiz, 1823; y Nuevo siste-

ma músico-teórico-físico-matemático, Cádiz,
1842. (Palau y Dulcet 1948)

Sánchez de la Madrid Dávila, Juan. Diputado del
común de Madrid, defensor de Escoiquiz en la
causa de El Escorial, que publicó en Cádiz,
1809. Casado y con tres hijos. Estuvo en Madrid
hasta el 16 de junio de 1809. En agosto del mis-
mo año expuso desde Murcia los motivos de esa
permanencia en Madrid, y los motivos que tuvo
para huir y abandonar su casa, al quererle nom-
brar Cabarrús oficial mayor de la Secretaría de
Hacienda. Autor de un artículo en El Conciso, 2
noviembre 1810, sobre el concepto de sobera-
nía, y sobre qué pasaría si el rey no aceptase la
soberanía de la nación. Su voto es «religión

pura: Constitución que asegure en lo posible
nuestros derechos personales y reales; rey y nun-
ca déspota; concordia en los pareceres y unión
en las fuerzas para vencer al tirano y pérfido
Bonaparte». Le contestó J. M. de V. en Diario

Mercantil de Cádiz, 19 y 20 noviembre 1810.
En un Apéndice al Conciso de 28 de noviem-
bre de 1810, anunciado por el periódico el día
26, sale al paso de una carta de Juan Clarós,
en la que éste decía que había jurado a Fernan-
do VII rey absoluto, por lo que aceptaría sólo
transitoriamente la soberanía de los diputados,
pero si el rey regresaba estaría a lo que él dije-
se. Sánchez de la Madrid contesta que nunca ha
sido absoluta nuestra Constitución histórica,
aunque no emplea esta expresión, y que sería
un insulto para el monarca pensar que no
aprueba la labor de las Cortes. En una P. D. con-
testa también al ardiente Patriota, quien decía
que el gobierno caprichoso de Carlos IV, María
Luisa y Godoy había tenido lugar porque la
nación se lo había permitido. De donde podría
pensarse que la soberanía de la nación podía ser
más peligrosa que la del rey. Sánchez Dávila
basa su discurso en el pacto social, y tiene una
referencia a la Revolución Francesa. El ardien-

te Patriota se confunde al hablar de los males
de Francia, porque equivoca las causas con los
efectos. El tema es también evocado por E. A.
en Diario Mercantil de Cádiz, 12 diciembre
1810. Juan Sánchez de la Madrid contesta en
Diario Mercantil de Cádiz, 28 diciembre 1810,
escudándose en el anonimato de los otros para
no comprometerse, aunque parece afirmar que
nuestros reyes no fueron absolutos, y que el
juramento prestado a un rey como absoluto es
nulo y disparatado. Firma en esta ocasión como
Juan de Madrid Dávila, y en el curso de su car-
ta se autonombra Juan de Madrid. Es uno de los
tres a los que el Empecinado, Sacedón, 30
diciembre 1810, pide que lleven la gestión del
dinero que los españoles aporten para sus
voluntarios. Autor de Representación escrita

por el Sr. D. Juan de Escoiquiz, maestro del

Sr. D. Fernando VII, siendo príncipe de Astu-

rias; de A las Cortes, reseñado en El Redactor

General, 13 diciembre 1811, folleto en el que
pide no ser incluido en el decreto del 28 de
octubre, lo mismo que todos los diputados del
común de los pueblos, que siguieron inevitable-
mente las capitulaciones militares; acaso es
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suyo Del juramento y de los juramentados,
1812; y sin duda es el autor de Respuesta de

D. …, no apologista, sino defensor, no de to-

dos los juramentados, sino de los que se han

venido a la buena causa, y de los que perse-

veran en ella, aunque residan en los pue-

blos ocupados, al Sr. Dr. en Lima y Osma

D. Blas de Ostolaza, diputado por el Perú,
1812 (El Redactor General, 16 febrero 1812),
folleto en el que insiste en que Ostolaza juró a
José en Valençay. Fiscal de confiscos y oidor
honorario de la Audiencia de Sevilla, habilitado
no obstante para defender al marqués de las
Hormazas en la causa derivada de la real orden
de 17 de mayo de 1810, sobre el comercio con
América. Los privilegios que se le dieron en
esta ocasión originaron la protesta y el desisti-
miento de otros abogados, como Santurio Gar-
cía Sala. Contestó en el Diario Mercantil de

Cádiz, 19 abril 1812, sin argumentos de fon-
do, sólo sobre piques personales. Jefe de las
secretarías del Consejo de Estado, por la perte-
neciente a Gracia y Justicia, Propuestas y
Gobernación, agosto 1812. Colaborador de El

Imparcial, Madrid, 1821-1822. Secretario de
las secretarías del Consejo por lo tocante a
Gracia y Justicia, Propuestas y Gobernación,
1821-1823. (Palau y Dulcet 1948; Riaño de la
Iglesia 2004; AHN, Estado, leg. 32, doc. 238; El

Conciso, cit.; Apéndice al Conciso, cit.; Dia-

rio Mercantil de Cádiz, cit., y 5 febrero 1811,
17 abril 1812; El Redactor General, cit. y 21
agosto 1812)

Sánchez Magro, fray Laureano. Doctor en
Sagrada Teología, sacerdote dominico, califica-
dor del Santo Oficio de la Inquisición de Llere-
na. Autor de Sucesos históricos de la capital

y pueblos de Extremadura en la revolución

del año de 1808, manuscrito en Archivo Pérez
Marqués. Miembro de la Asamblea Constitu-
cional de Badajoz, 25 junio - 13 agosto 1820.
Orador. Su discurso del domingo 13 de agosto
de 1820 versó sobre «el artículo 2º de la Cons-
titución». (Pérez González 1998; El Universal

Observador Español, 24 agosto 1820)

Sánchez Martínez, José. Hijo de José Sánchez
Moreno, del que se conoce una carta que diri-
ge a su padre, Algeciras, 9 julio 1823. (Guillén
Gómez 2000a)

Sánchez Mayoral, Juan. Regidor temporal de
Ávila, enero 1809. (Sánchez Albornoz 1911)

Sánchez Mendoza, Antonio. Representante del
Ayuntamiento en la delegación que Valladolid
envió a Bayona el 25 de junio de 1808, a felici-
tar al nuevo rey, José I. (Sánchez Fernández
2001)

Sánchez Mendoza, José. Afrancesado, represen-
tante de la Chancillería en la delegación que
Valladolid envió a Bayona el 25 de junio de 1808,
a felicitar al nuevo rey, José I. Asistió a la Asam-
blea de Bayona, regente de la Chancillería de
Valladolid, en 1809, bajo la ocupación francesa,
caballero de la Orden Real de España, 5 diciem-
bre 1809 (Gazeta de Madrid del 13), decano y
gobernador de las Salas de Corte, 1810, el 21 de
noviembre pide una encomienda. (Ceballos-
Escalera 1997; Sánchez Fernández 2001)

Sánchez y Menéndez, José Antonio (Tineo,
Asturias, h. 1770 - ?). Vocal de la Junta General
del Principado de Asturias, 1808; vocal en la
Junta de Observación y Defensa, agosto 1811.
Procurador general, 1830-1834, escribió Infor-

me presentado a la Junta General del Prin-

cipado en su apertura de 13 de enero de

1834, en calidad de procurador general, que
ha quedado manuscrito. (Suárez 1936)

Sánchez Mérida, Valentín. Al parecer, vocal de
la Junta de León, reducido a prisión con algunos
compañeros, por opinar que el general Juan Jo-
sé García debía cesar en el mando de su divi-
sión. Llevados a La Coruña y encerrados en el
castillo de San Antón, al cabo de ocho meses
reclaman a la Junta de La Coruña, la cual el 20
de octubre de 1810 se dirige a la Central apo-
yando enérgicamente la petición de los presos.
(Martínez Salazar 1953)

Sánchez de Monasterio, Toribio. Abogado y ex
decano del Colegio de Cádiz, asesor de Arriba-
das; ministro del Tribunal Especial de las Cortes,
uno de los nombrados para juzgar al ex regente
Lardizábal, 17 octubre 1811. Dimite, con sus
compañeros, el 30 de noviembre de 1811, aun-
que las Cortes no la aceptan, y será su presiden-
te. En 1812 vivía en la plazuela del Palillero,
frente a las Descalzas. Autor, con tres más, de

Sánchez Magro, fray Laureano
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Reflexiones sobre la representación, Madrid,
Francisco de la Parte, 1813. (El Conciso, 18
octubre 1811; El Redactor General, 3 diciembre
1811; Abogados 1812)

Sánchez Mora, Antonio. Comisario ordenador
honorario, 1817-1823.

Sánchez Mora, Gregorio. Coronel de Infantería,
del regimiento provincial de Ávila, protagonista
de una expedición sobre Morella, 30-31 diciem-
bre 1810 y 1 y 2 enero 1811, comunica el resul-
tado de la misma en su parte de La Puebla de
Borriol, 4 enero 1811 (Gazeta de la Junta-Con-

greso del Reino de Valencia, 8 enero 1811). En
un nuevo parte, Jérica, 8 abril 1811, comunica
la expedición de Manuel Durango a las puertas
de Teruel, el ataque que sufrió el 18 de marzo de
1811 en Sarrión, y su afortunada actitud en
Camarena (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 12 abril 1811). Coronel del
regimiento de Toledo de Milicia Nacional, 1817-
1821.

Sánchez Moreno, José, alias Amor Tirano.

Liberal «anarquista» durante el Trienio en Al-
mería. Usó el seudónimo de Amor Tirano. Se
conocen dos cartas a él dirigidas, una de Joa-
quín María Nombela, Motril, 15 mayo 1823, y
otra de su propio hijo, José Sánchez Martínez,
Algeciras, 9 julio 1823 (AHN, Consejos, leg.
3920-19; Guillén Gómez 2000a)

Sánchez de Motos, Jerónimo (? - Cella, Teruel,
16 marzo 1810). Alcalde de Cella (Teruel),
opuesto en un principio a una acción del pueblo
contra un destacamento francés, pero realizado,
y ocupado Cella por los franceses, 16 marzo
1810, al exigir éstos responsables, se presentó
el alcalde, y fue ahorcado. (Rodríguez-Solís
1895)

Sánchez de Moya, Pedro. Escribano de Ciudad
Real, con quien trabajó Félix Mejía a finales de
1804 y comienzos 1805. Patriota al comenzar la
Guerra de la Independencia, tuvo que huir de
Ciudad Real el 31 de diciembre de 1812, al des-
cubrirse sus actividades contra los franceses.
Fue a reunirse con Juan Bautista de Erro,
intendente de la Junta de La Mancha. (Romera
2004)

Sánchez Muñoz, José (Zaragoza, ? - Zaragoza, 25
enero 1809). Hijo de los barones de Escriche,
segundo teniente de Guardias Valonas muerto en
la defensa de la Huerta de Santa Engracia. (La
Sala Valdés 1908)

Sánchez Navarro, Manuel. Alférez retirado de
Caballería, miembro del Batallón Sagrado que se
formó el 1 de julio de 1822. Firmante de un cer-
tificado, suscrito por los individuos de dicho
batallón, Madrid, 25 octubre 1822, en favor de la
conducta observada por Félix Mejía y Benigno
Morales, con las armas en la mano en defensa de
la libertad, en los días decisivos de julio, contra
la insurrección de los guardias (El Zurriago,
nº 74, 1822). Éste puede ser el Sánchez Navarro,
teniente coronel, que figura en la Junta de Cádiz,
1830-1831. (Colección Causas 1865, V, p. 312)

Sánchez Nazareno, Andrés. Síndico de Casares,
en la serranía de Ronda, autor con el diputado
del común Juan Boer y Perales de Serranía

de Fernando VII (alias de Ronda) Casares,

reconquistador de sí mismo, presenta a la

nación sus derechos y posesiones reconquis-

tados por medio de su síndico y diputado...,

reclama a S. M. los que tiene a la absoluta

libertad de señorío, oprimidos por la intriga

de los criados de la duquesa de Arcos, sosteni-

da por el general D. José Serrano Valdenebro

con el atentado más despótico e injurioso a

los derechos de los pueblos y a la libertad de

la opinión y seguridad personal del nombre,
Cádiz, 1811, que es un alegato contra los preten-
didos derechos señoriales y contra el servilismo
de Serrano, quien habría enviado a Ceuta al
letrado asesor de Casares. Serrano Valdenebro
replica con una Justa vindicación. (Diario

Mercantil de Cádiz, 5 septiembre 1811; Riaño
de la Iglesia 2004)

Sánchez Nazareno, Diego. Juez de primera ins-
tancia en Casares, 1820. Se le califica de ilegí-
timo. 

Sánchez Núñez, Lorenzo. Médico. Traductor del
Diccionario de fiebres, Madrid, 1819, nueva
edición, Madrid, Francisco Martínez Dávila,
1828. Redactor de El Liberal Guipuzcoano,
San Sebastián, 1820-1823. Sociedad Patriótica
de San Sebastián, mayo - 3 julio 1820; traductor

2799

Sánchez Núñez, Lorenzo



con José Passaman de Pierre Hubert Nysten:
Manual de medicina práctica, San Sebastián,
1818. Autor, en colaboración con P. Mª Rubio y
Francisco de Paula Folch, de Método curativo

del cólera morbo oriental, arreglado a sus

diversos periodos, Sevilla, 1833. Enviado por el
Gobierno a observar el cólera en otros países,
firmó el informe colectivo: Informe general de

la comisión facultativa enviada por el go-

bierno español a observar el cólera morbo en

países extranjeros, Madrid, 1834. (Palau y Dul-
cet 1948; cat. 75 Farré, enero 2007)

Sánchez Ocaña, Andrés. Diputado por la provincia
de Salamanca a las Cortes de Cádiz, elegido el
19 de octubre de 1812, juró el 1 de diciembre de
1812. Absolutista, colaborador del Procurador

General de la Nación y del Rey, que fue rebati-
do por quien se titula «El defensor del pueblo», en
Diario Mercantil de Cádiz, 6 julio 1813. Con-
sejero de Hacienda y fiscal, 1817-1820. (Calvo
Marcos 1883; Diario Mercantil de Cádiz, cit.)

Sánchez Ocaña y Crespo, Eusebio. Diputado por
Ávila a las Cortes ordinarias de 1813-1814, dipu-
tado suplente por Salamanca a las Cortes de
1820-1822. (Lista Diputados 1813 y 1820)

Sánchez Ortiz, Ramón, alias Bolas. Famoso por
sus crímenes. En 1810 se encontraba en una
posada de Villarrobledo (Albacete). Apresado
por Diego Nagel Moraleja, en la noche del 15 de
enero de 1810 fue llevado a Cuenca, y entregado.
(AHN, Estado, leg. 32)

Sánchez Osorio, Acisclo. Alcalde tercero consti-
tucional de Murcia, nombrado el 11 de febrero
de 1822 primer alcalde constitucional (Correo

Murciano, 12 febrero 1822). Presidente de la
Sociedad Patriótica de Murcia, marzo 1822. 

Sánchez Panadero, Antonio. Oficial tercero de
Rentas de Jerez de la Frontera, que llegó a Cádiz
fugado de los enemigos. (Diario Mercantil de

Cádiz, 23 agosto 1812)

Sánchez Paniagua, Juan. Cf. Sánchez Vejarano
Paniagua, Juan.

Sánchez Pareja, Eusebio. Cura de Santa Ca-
talina, diputado por México a las Cortes de

1820-1822, tomó asiento el 16 de mayo de 1821.
(Benson 1971)

Sánchez Pascual, Juan. Carmelita calzado, prior
de la Casa Grande de Sevilla, examinador sino-
dal, socio de erudición de la Real Sociedad de
Medicina y otras ciencias de Sevilla, en la que
disertó, en febrero de 1808, Sobre los requisitos

o caracteres que deben distinguir la curación

milagrosa de la natural. Ingresó en la Acade-
mia de Buenas Letras el 18 de octubre de 1818.
Se conservan de él varias conferencias de tipo
moral, que van de 1800 a 1821. Si acaso puede
recordarse la titulada Sosteniendo no ser lícito

al médico o cirujano en el ejercicio de sus fa-

cultades intentar la muerte del hombre, aun-

que éste sea enemigo declarado de la patria

y religión, 18 marzo 1813. (Méndez Bejarano
1989; Correo de Sevilla, 24 febrero 1808)

Sánchez Pleites, Hermenegildo. Brigadier de
Caballería, 1808; mariscal de campo, 1815-1830.

Sánchez Pleites Hurtado de Mendoza, Juan

Pedro, II marqués de Sotomayor (?, 1776 - ?,
1856). Gran cruz de Carlos III, 1817. Figura has-
ta 1819. (Páez 1966)

Sánchez del Pozo, Álvaro. Alcalde segundo de
Cáceres, 1808. (Hurtado 1915)

Sánchez del Pozo, Julián. Vicesecretario de la
Sociedad Patriótica de Cáceres, 28 junio 1820,
alcalde y diputado provincial, promotor fiscal del
Juzgado de Cáceres, juez de primera instancia
de Granada y ministro honorario de la Audiencia
de Sevilla. Diputado por Cáceres a las Cortes de
1839. (Hurtado 1910; Moratilla 1880)

Sánchez del Pozo, Tomás. Secretario de la Diputa-
ción Provincial de Cáceres, 1812, decano del
Colegio de Abogados, magistrado de la Audiencia.
Sociedad Patriótica de Cáceres, 28 junio 1820, y
su presidente, 5 septiembre 1820. Diputado por
Cáceres a las Constituyentes de 1836-1837,
senador electivo por Cáceres, juró el 15 de julio
de 1841. (Hurtado 1910; Moratilla 1880)

Sánchez Quiñones, Felipe. Abogado, juez de pri-
mera instancia de Cambados (Pontevedra),
1822. 

Sánchez Ocaña, Andrés
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Sánchez Ramírez, Juan (? - ?, 1811). Brigadier
destacado en Santo Domingo, que el 8 de
noviembre de 1808 dirige un oficio al capitán
general de Puerto Rico, Toribio Montes, sobre las
ventajas conseguidas frente a las tropas france-
sas del general Ferrand. El 28 de junio de 1811
las Cortes aprobaron dar a su viuda, Josefa de
Monte y Pichardo, la viudedad de mariscal
de campo, a su hija una pensión y a su hijo un
destino, además de adjudicar en propiedad a la
familia la casa de Ferrand, y se la releva de dar
cuenta de los fondos públicos que manejó Sán-
chez Ramírez para la reconquista de Santo
Domingo (Diario Mercantil de Cádiz, 31 enero
y 1 febrero 1809; El Conciso, 29 junio 1811)

Sánchez Rangel, Marcelino. Canónigo de Sala-
manca, 1805, rector de su universidad. Caballero
de la Orden Real de España, 7 enero 1810
(Gazeta de Madrid del 13). Perdió la canonjía
en 1811, a raíz de un viaje a París para observar
la marcha de la instrucción pública, y no poder
volver después a causa de la guerra y la domina-
ción francesa. En 1821 se queja de ello a las Cor-
tes. (Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1805; Ceballos-Escalera
1997; Barbastro 1993; El Universal Observador

Español, 31 marzo 1821)

Sánchez Reboto, Marcelo. Médico de cámara de
número de S. M., diputado a la Junta de Gobier-
no del Colegio de Medicina de Madrid, 1817-
1821. 

Sánchez Reciente, Joaquín (Sevilla, ? - ?). Aun-
que perteneciente a una conocida familia de
impresores en la Sevilla del siglo XVIII, se hizo
médico, siendo catedrático sustituto, y más tar-
de numerario, de Instituciones Médicas en la
Universidad de Sevilla. Socio de la Real Sociedad
de Medicina y de la Económica de Amigos del
País, leyó en la primera varias memorias profe-
sionales que van de 1815 a 1820. Publicó además
un Resumen de anatomía, Sevilla, 1848. (Mén-
dez Bejarano 1989)

Sánchez Rendón Maldonado, José (Jerez de la
Frontera, ? - ?). Autor de El héroe zaragoza-

no, honor de España, terror de Francia y

asombro de Europa. Palafox. Soliloquio uni-

personal. En metro endecasílabo castellano,

20 páginas, Jerez, 27 mayo 1809. (AHN, Esta-

do, leg. 18)

Sánchez de Resa, Clemente. Regidor electo de
Cádiz y diputado del común, 1819. Suscriptor
del Diario Gaditano, 1821, según la lista
publicada en el citado periódico del día 1 de
marzo de 1821.

Sánchez Resa, Domingo. Racionero, diputado
por Guadalajara (México) a las Cortes de 1813-
1814, tomó asiento el 29 de abril de 1814. Dipu-
tado por Guadalajara (México) a las Cortes de
1820-1822, tomó asiento el 29 de marzo de 1821.
Fue más adelante diputado provincial de Jalisco.
(Benson 1971; Rieu-Millan 1990)

Sánchez de Resa, José. Nombrado juez de hecho
para fallar si ha lugar o no para formar causa al
manifiesto La Diputación de la Provincia de

Cádiz, etc., de 1 de mayo de 1822 (Diario Gadi-

tano, 9 mayo 1822). El día 16 votó que no. (Dia-

rio Gaditano, 18 mayo 1822)

Sánchez Ribera. Cf. Sánchez Rivera.

Sánchez Rivera, Juan. Ex maestro de lengua
francesa en los establecimientos militares de
Alcalá, adaptador de la Gramática francesa

de Lhomond, refundida por Letellier, a la que
añade un tratado de pronunciación, Madrid,
1821; traductor de J. B. Say: Tratado de eco-

nomía política, Madrid, 1821; y del Tratado

de los delitos y de las penas, de Beccaria,
junto con el Comentario que Voltaire publicó
de este libro en 1766, Madrid, 1821; y de Cien-

cia de la legislación, de Filangieri, Madrid,
1822. (Lafarga 1982; El Espectador, 22 enero
1823)

Sánchez Roces, Francisco. Secretario del Gobier-
no Político de Asturias, 1822. 

Sánchez Rollán, José (Constantina, Sevilla, ? - ?).
Corregidor de Trebujena (Cádiz), 1817-1820. 

Sánchez Salado, fray Bartolomé. Franciscano
que llamó hereje a Marchena desde el púlpito de
la iglesia de Omnium Sanctorum en Sevilla. Mac-
crohon avisa a la Sociedad Patriótica de Sevilla el
16 de noviembre de 1820.
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Sánchez Salinero, Félix. Escribano, secretario de
la Junta de Cáceres, 1808. (Hurtado 1915)

Sánchez Salvador, Estanislao (?, 7 mayo 1776 -
Cádiz, 1823). Hijo de Esteban Sánchez Salvador y
de Juana Fernández de Velasco, señora de Huézca-
nes y los Cabezuelos, el 19 de enero de 1812 solici-
ta en Cádiz casarse con Luciana María Irazábal, hija
de Manuel Irazábal, ministro honorario del Conse-
jo de Hacienda y tesorero principal de Rentas de
Galicia. Su parte de la «Victoria de Irún y toma
de San Sebastián» se publica en El Patriota, 8 sep-
tiembre 1813. Jefe en comisión del Estado Mayor,
firma en Irún, 7 octubre 1813, un parte de opera-
ciones (Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el

Gobierno de la Regencia de las Españas, 16
octubre 1813). Mariscal de campo de Infantería,
1813, hecho prisionero por Riego en Arcos de la
Frontera, 2 enero 1820, circunstancia de la que se
derivó una gran enemistad de Sánchez hacia Riego.
Primer fiscal de la causa del 10 de marzo en Cádiz,
abril 1820. Ateneo, 14 mayo 1820. Sociedad Patrió-
tica de Pamplona, café de la Suscripción. Miembro
de la Junta Consultiva del Ministerio de la Guerra,
1821-1823; jefe del Estado Mayor General, 2 ju-
lio 1821. Ministro de la Guerra, septiembre 1821 -
8 enero 1822. Consejero honorario de Estado,
1823. Jefe del Estado Mayor del ejército en la
Junta de Generales, 1823. Inspector general de
Infantería, 20 febrero 1823. Ministro interino de la
Guerra, 2 junio 1823. Se suicidó después, cortándo-
se la yugular, no está claro el porqué. Benigno
Morales supone que por diferencias con Fernando
VII, no obstante el absolutismo de ambos. (AGMS;
El Patriota, cit.; Gil Novales 1975b)

Sánchez Salvador, José. Secretario de la Em-
bajada en Lucca y Florencia, 1819-1820.

Sánchez Salvador, Manuel Pedro. Traductor de J.
Berchoux: La gastronomía, o el arte de comer,
poema didáctico, Londres, 1818. Probablemente es
el autor de Arte de hacer el vino, Pamplona, 1803.
(Palau y Dulcet 1948)

Sánchez Salvador, Ramón (Lumbreras, ? - ?) Bri-
gadier de Infantería, 1819-1823; coronel coman-
dante del regimiento España, 18 de Infantería de
línea, 1817-1822; diputado a Cortes por Soria,
1820-1822; fiscal instructor de la causa del 10 de
marzo de 1820 de Cádiz, nombrado por Juan

O’Donojú. Gobernador de Pamplona, 1823, contes-
tó muy dignamente el 11 de agosto de 1823 al
general Lauriston, que sitiaba la plaza, como a
Ballesteros, Pamplona, 26 agosto 1823, que le aca-
baba de comunicar en tono de orden su propia
capitulación (documentos publicados en Ocios de

Españoles Emigrados, junio 1824). En noviembre
de 1823 se halla en Francia. (El Universal Obser-

vador Español, 27 mayo 1820; AN, F7, 11987;
Lista de los Hombres Eminentes 1822; Ocios de

Españoles Emigrados, cit.)

Sánchez Sandino, Vicente. Auditor de Guerra en la
costa de Granada, 1814-1823. Ante él se ratificó el
29 de enero de 1814 el supuesto Audinot. (Diario

Crítico General de Sevilla, 21 y 22 febrero 1814)

Sánchez Sarabia, Rafael. Coronel del regimiento
del Rey, 1 de Caballería de línea, 1823. 

Sánchez Sobrino, fray Sebastián, alias Anasthasio

Franco y Brebinsáez. Religioso en el convento de
San Antón de Granada, autor de Divina Christia-

na religionis institutio et propagatio, Madrid,
1791; Sermones varios panegíricos y morales,
Granada, 1793-1798, 5 vols., reedición ampliada en
20 vols., Madrid 1814-1819, en 3 vols., 1828, y en 4
vols., Madrid, 1845; Viaje topográfico desde

Granada a Lisboa, Granada, 1793 (entre los
libros que fueron de Richard Ford, y entraron en
el British Museum, se cita una edición de este
libro, de 1774); El vasallo fiel a su príncipe,
Madrid, 1798; Sermones de Cuaresma, Madrid,
1804; editor de El Ciudadano Imparcial,

Madrid, 1813, periódico de tipo barruelista; El

Amante de la Patria, Madrid, 1818; Sermón del

Santísimo Cristo de Luca, Granada, s. a. (Palau y
Dulcet 1948; Barrantes 1865)

Sánchez de Tagle, Francisco Manuel (Valladolid
de Michoacán, 1782 - ?). Propietario, bachiller en
Teología y Filosofía, regidor perpetuo del Ayun-
tamiento de México, 1805-1812, y 1815-1820.
Autor de varias Odas: A Humboldt en su partida

de la Nueva España; A la gloria inmortal de los

valientes españoles; En la coronación de

Fernando VII, 1809; A la Inmaculada Con-

cepción de María, 1811; La infelicidad hu-

mana, regidor constitucional, 1813-1814 y
1820-1821. Elector de partido, 1813; vocal
suplente de la Junta de Censura de México, 11

Sánchez Salinero, Félix
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julio 1813; electo diputado a Cortes, 1814. Fue
uno de los firmantes del Acta de Independencia
de México, miembro de la Junta Gubernativa,
1821-1822. Autor de Dictamen de la Comisión

de Hacienda sobre una contribución predial,
México, 1822; Dictamen de las Comisiones de

Hacienda y Comercio, sobre préstamo forzoso

y arbitrios para subrogarlo, México, 1822;
Arenga cívica pronunciada en la Plaza

Mayor de México el 16 de septiembre de 1830,
México, 1830; Discurso en la sesión del 15 de

diciembre, sobre creación de un poder con-

servador, México, 1835; y en colaboración con
Mariano Elízaga, El 16 de septiembre de 1810.

Himno Cívico para toda orquesta o forte-pia-

no, dedicado a la Junta Patriótica de México,

México, 1827. Su hijo Agustín recogió sus Obras

poéticas, México, 1852, 2 vols., retrato. (Guedea
1992; Palau y Dulcet 1948)

Sánchez de Tejada, Ignacio (Santafé de Bogotá, ? -
?). Secretario del Virreinato de Nueva Granada, a
quien José Celestino Mutis entregó el manuscrito
de El arcano de la quina, para que lo publicase.
Llegó a Madrid en febrero de 1807, y ya preparaba
la impresión cuando los sucesos de 1808 se lo impi-
dieron. El arcano de la quina no pudo publicarse
hasta 1828, a cargo esta vez de Manuel Hernández
de Gregorio. Sánchez de Tejada firmó el manifiesto
A los habitantes de la ciudad de Zaragoza y a

todos los del reino de Aragón, Bayona, 4 junio
1808, patética exhortación a que abandonen la
insurrección y se acojan a la bondad del emperador
(Diario de Madrid, 10 junio 1808), y la Constitu-
ción de Bayona, 7 julio 1808, en cuya asamblea
había representado a Santafé de Bogotá. (Mutis
1828; Diario de Madrid, cit.; Sanz Cid 1922)

Sánchez Terris, Fermín. Alcalde mayor de Cullera
(Valencia), 1817-1818; juez de primera instancia de
Alicante, 1822-1823. 

Sánchez de Toledo, José. Secretario de la Junta de
Ávila, 6 octubre 1811. Se le menciona como secre-
tario de Rodríguez Gallego, comisionado regio
entre los enemigos en la provincia de Ávila, cuyos
servicios, los de los dos, fueron reconocidos por
las Cortes, a propuesta de la Regencia, el 13 de
diciembre de 1811; lo que es una manera inexac-
ta, pero muy expresiva, de hablar. Su fama inme-
diata, como la de toda la junta, en la época de la

segunda liberación de Ávila, 1813, no podía ser peor.
(El Conciso, 14 diciembre 1811; Sánchez Albornoz
1911; Diario Mercantil de Cádiz, 26 junio 1813)

Sánchez de la Torre, Juan José. Diputado por Bur-
gos a las Cortes ordinarias de 1813-1814. (Lista
Diputados 1813)

Sánchez y Torrellas, barón de. Cf. Jordán de
Urríes y Fombona, Pedro. 

Sánchez Torres, José. Secretario del Gobierno
Político de Almería, 1823. 

Sánchez Tosar, Antonio. Diputado archivista de
Cádiz, 1810, uno de los ciudadanos que el 17
de agosto de 1810 participó en la elección del dipu-
tado a Cortes por Cádiz. (Riaño de la Iglesia 2004;
Diario Mercantil de Cádiz, 21 agosto 1810)

Sánchez Toscano, Fermín. Receptor. Ateneo, 14
mayo 1820. 

Sánchez Toscano, Manuel (? - ?, 16 enero 1860).
Comerciante de Madrid, que participaba en el
comercio de Hamburgo con Lima, 1803, supernu-
merario de la Contaduría Mayor de Cuentas, 1804.
En 1810 estuvo dieciséis días en la cárcel de la
Inquisición de Córdoba, después de haber sido pre-
so en Barranco Hondo (Jaén). Fue liberado por
José I el 27 de enero de 1810. Director general del
Banco de San Carlos, honorario al mismo tiempo de
la Contaduría, 1817-1820. Diputado por Sevilla a las
Cortes de 1820-1821, a pesar de su condición de
comerciante quebrado. Un artículo comunicado en
el Diario Gaditano, 1 marzo 1821, sin firma,
defiende la honorabilidad comercial de Sánchez
Toscano, al que no debe calificarse de fallido, sino
que en realidad lo que hizo fue suspender pagos.
Como diputado votó con los moderados. Procura-
dor por Córdoba, 1834-1836; diputado por Córdo-
ba, 1837-1839; y de nuevo en las dos legislaturas de
1843. Cuando murió era mayordomo del Santísimo
Sacramento. (Guía de Forasteros en Madrid,
1804; Moratilla 1880; Pohl 1963; Gil Novales 1976;
Gazeta Nacional de Zaragoza, 1 marzo 1810;
Páez 1966)

Sánchez Trapero, Juan Antonio. Juez de primera
instancia. Presidente de la Sociedad Patriótica de
Valdepeñas, 3 febrero 1823. 
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Sánchez Trapero, Pedro (Valdepeñas, Madrid, ? -
?). Comerciante de vinos en Madrid, editor del
Nuevo Diario de Madrid, 1821-1823; y director
del Correo de Hoy, Madrid, 1822. El 11 de octu-
bre de 1821 nombra procuradores, ante escriba-
no, para entablar demanda contra alguien que
quiere asesinarle. El 29 de mayo de 1822 se que-
rella también en apelación contra Isidoro Pérez,
que lo habría injuriado desde el Noticioso. Pape-
les suyos aparecieron el 7 de diciembre de 1824
en casa del abogado Juan Rodríguez Guillén, ya
fallecido: una causa de 1819, que no se detalla,
y una información judicial de 1821 (Diario de

Madrid, 22 enero 1825). (Gil Novales 1975b;
Romera 2004)

Sánchez Vahamonde, Pedro Antonio. Autor de
Memoria sobre la policía y régimen de los

abastos de la ciudad de Santiago, Madrid, 1800;
Memoria sobre los ganados de Galicia, consi-

derados relativamente a la economía política,

Madrid, 1802; Respuesta al canónigo de Lugo

don Joaquín Antonio del Camino que en una

memoria académica ha emprendido despojar

a la iglesia de Santiago de sus votos, y aplicár-

selos a la suya, Madrid, 1805; y Apología en

favor de la santa iglesia de Santiago en razón

de la renta de votos que cobra, Santiago, 1813.
(Palau y Dulcet 1948; Bustamante 1959)

Sánchez Valles, Blas Manuel. Autor de unos Tí-

tulos, ejercicios de letras, y actos positivos,

Alcalá, 23 mayo 1778, y de nuevo 22 marzo 1784.
Tesorero de la catedral de Cuenca, presidente de
la diputación eclesiástica, que se presentó a José,
y caballero de la Orden Real de España, 12 marzo
1812 (Gazeta de Madrid del 18). (Palau y Dulcet
1948; Ceballos-Escalera 1997)

Sánchez Valverde, Bernardo (San Roque, Cádiz,
h. 1784 - ?). Oficial de Secretaría de la Coman-
dancia General del Campo de Gibraltar, 26 junio
1807, participó en la llamada «gloriosa jornada»
de 3 de junio de 1811, en la dehesa de Gaena
(?), en la que fue derrotado el noveno batallón
polaco, y en la que ascendió a teniente coronel.
Secretario de la Capitanía General de Granada,
17 septiembre 1817, nombrado por Francisco
Ballesteros; en propiedad, 26 noviembre 1812,
separado, 31 julio 1824. Intendente de Huelva,
1823. (AGMS)

Sánchez Varela, Cipriano (San Lorenzo de El Es-
corial, 16 septiembre 1776 - Cádiz, 13 marzo 1848).
Doctor en Teología por la Universidad de Toledo,
cura de Valdecaballeros (Badajoz), párroco de San
Lucas en Toledo, catedrático de Sagrada Escritura,
obispo de Plasencia, 25 mayo 1826, muy antiliberal.
Autor de Instrucciones importantes comunica a

todos los individuos de su Seminario Conci-

liar de la Purísima Concepción, Plasencia, 1828;
Católica infancia, s. a., cinco ediciones. Para él
los voluntarios realistas eran las «niñas de mis ojos»
y los «baluartes del Trono y de la Religión». Erigió
un monte de piedad. (Palau y Dulcet 1948; Flores
del Manzano 2002; Hierarchia Catholica 1968)

Sánchez Varela, Pedro. Comisario honorario de
Guerra, 1817-1823. 

Sánchez Vejarano Paniagua, Juan. Canónigo de
Plasencia (Cáceres), 1816, implicado en la conspi-
ración carlista de 1834. (Guía del Estado Ecle-

siástico Seglar y Regular de España, 1816 1820,
1825; Flores del Manzano 2002)

Sánchez del Villar. Comerciante primero en Sevilla
y luego en Almería. Tertulia Patriótica de Almería,
22 noviembre 1821. 

Sánchez Villar, Antonio. Deán de la catedral de
Córdoba, incurso en una causa de infidencia, junto
con el canónigo Simón Tadeo Pastrana y el aboga-
do Juan Olalla Sánchez. La Conclusión fiscal fue
impresa en Cádiz, Campe, 1837. (Cat. 27 Subastas
Velázquez, 21 junio 2001)

Sánchez Yebra, José. Vocal de la Junta de Ávila, 6
junio 1809, en representación de los militares.
(Sánchez Albornoz 1911)

Sánchez Zarca, Luis Antonio. Juez de primera
instancia de Illora (Granada), 1821-1823. 

Sanchiz, Francisco José. Jefe primero de la sex-
ta partida de la división guerrillera de Játiva, que
el 1 de diciembre de 1811 atacó a los franceses
en el Grao de Valencia. (Gazeta Extraordinaria

de la Junta Superior del Reino de Valencia,
4 diciembre 1811)

Sanchiz, Joaquín. Reunión de Amigos de Ibiza, 30
mayo 1820. 

Sánchez Trapero, Pedro
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Sanchiz, Manuel. Secretario de la Tertulia Patrió-
tica de Valencia, 12 agosto 1821. 

Sancho, Blas. Regidor de Lucena (Córdoba) y de
su sociedad patriótica y de la Milicia Nacional
Voluntaria de Caballería. 

Sancho, Cosme. Cabo primero de la Milicia Nacio-
nal Voluntaria de Bilbao que formó parte de una
columna, mandada por el coronel Pablo, que el 24
de abril de 1821 se enfrentó en Ochandiano con los
realistas alaveses al mando del escribano Piñedo.
(Guiard 1905)

Sancho, Dionisio (Ciempozuelos, Madrid, 1762 - Mé-
xico, 7 mayo 1829). Estudió en la Academia de San
Fernando. En 1785 entró al servicio de Carlos III,
como escultor de la fábrica de la China, siendo más
tarde director de Adornos y Dibujos de la misma.
Escultor de cámara, 1795, especializado en escultu-
ras de marfil, algo segregado de la fábrica de la Chi-
na. Labró para el jardín de la casa de Godoy una
Minerva semicolosal, de gran categoría artística.
Académico de mérito de San Fernando, 10 enero
1796; teniente director de Escultura de la misma, 25
mayo 1805. Siguió a Sevilla a la Junta Central, la que
el 14 de julio de 1809 le encargó, junto con Ángel
Monasterio, un busto de Fernando VII, para su Sala
de Sesiones en Sevilla. Una Virgen de la Esperan-
za, de su mano, se conserva en la iglesia madrileña
de San Justo. En Cádiz la Regencia le nombró direc-
tor de Escultura de la Academia de México, adonde
pasó en 1810, siendo nombrado director de la Casa
de Moneda. En 1813 fue destinado con igual cargo a
la de Zacatecas. La revolución en 1821 le hiso volver
a México. Falleció cuando quería volver a España.
Zacarías González Velázquez lo retrató hacia 1808.
(AHN, Estado, leg. 1 Q, docs. 12 y 15; Bédat 1974;
Ossorio y Bernard 1975; Núñez, B. 2000)

Sancho, Francisco. Abogado del Colegio de Valen-
cia, secretario segundo de su junta superior, 1810-
1811 (Gazeta de Valencia, 3 abril 1810; Diario

Mercantil de Cádiz, 25 julio 1811). Entrega 300
reales para socorrer a Tortosa (Gazeta de la Jun-

ta Superior de Gobierno de Valencia, 14 diciem-
bre 1810). Juntamente con Antonio Guijarro, el 19
de diciembre de 1810 certifica que en la sesión de
la junta de la víspera se leyó un memorial de Vicen-
te Roca, en la que éste pide socorro con motivo de
la muerte en combate de su hijo Manuel (Gazeta

de la Junta Superior de Gobierno de Valencia,
25 diciembre 1810). El 4 de octubre de 1811 firma-
ba, con la junta, en Alcira (El Conciso, 13 octubre
1811). Es uno de los que la disuelven, aceptando el
orden francés, por lo que por decreto de 8 de febre-
ro de 1812 Suchet les permite presentarse en sus
pueblos, y solicitar empleos, bajo la protección de
las tropas francesas. (Gazeta de Valencia, 14
febrero 1812)

Sancho, Hilarión (Valladolid, 1775 - ?). Oficial de
pluma de la Chancillería de Valladolid, colaboró con
los franceses en la Guerra de la Independencia. Al
ser liberada la ciudad, fue suspendido de oficio, fue
a Cádiz a pedir su rehabilitación, y al no conseguir-
la volvió a Valladolid, en donde no le opusieron
mayores problemas. De hecho, permaneció en dis-
tintos cargos hasta el final del reinado de Fer-
nando VII. (Sánchez Fernández 2001)

Sancho, Hipólito. Capitán, prisionero de guerra
enviado al depósito de Agen. El 21 de agosto de
1824 llega a Perpiñán y a continuación pasa a Es-
paña. (AN, F7, 11989)

Sancho, Ildefonso de (Bilbao, ? - ?). Abogado de la
Chancillería de Valladolid, juez de la Junta Criminal
establecida por los franceses en Bilbao, a pesar de
lo cual parece que fue patriota. Suplente de la Jun-
ta Provincial de Censura, noviembre 1813. Ayudan-
te de redacción de El Bascongado, diciembre
1813-1814. Entusiasta de la Constitución de 1812,
realizó en estos años frecuentes viajes a Cádiz. El
brigadier Manglano le nombra censor en mayo de
1814, extraño nombramiento hecho después de co-
nocerse el decreto de Valencia, 4 mayo 1814. Dán-
dose cuenta de la persecución desatada contra los
liberales, el 13 de agosto de 1814 se dirigió a Fer-
nando VII, negando que hubiese tenido parte en El

Bascongado, y afirmando su lealtad hacia su per-
sona. Ello no le libró de caer en desgracia con las
autoridades absolutistas. (Fernández Sebastián
1989)

Sancho, Joaquín. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo 1820. 

Sancho, José Urbano. Alcalde mayor de Monte-
mayor (Salamanca), 1818-1819. 

Sancho, Manuela. Cf. Sancho Bonafonte, Manuela.
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Sancho, Vicente. Alférez de Infantería. Sociedad
Patriótica de Lucena (Córdoba). Hermano de Blas
Sancho. 

Sancho, Vicente. Siendo teniente coronel escribió
Ensayo de una Constitución militar deducida

de la Constitución política de la Monarquía

Española, Cádiz, 1813; y Proyecto de una Cons-

titución de Milicias Nacionales, Madrid, 1814.
Comandante del tercer batallón del regimiento de
Infantería de León, 23 de línea, 1817-1818. Miembro
de la Junta Provisional de Madrid, 1820. Sociedad
Patriótica de Lorencini, 1820. Diputado por Valencia
a las Cortes de 1820-1822, en las que defendió la ley
de reforma de regulares, 1821, ganándose quizá con
ello una fama de progresista, que estaba muy lejos
de sus reales intenciones. Jefe de la Secretaría de las
Cortes, 1821; secretario de la Diputación Permanen-
te de Cortes, 1821; coronel comandante del segun-
do batallón del regimiento de la Princesa, 1822. Jefe
político de Barcelona, 15 marzo 1822, que el 16 de
junio de 1822 cerró la tertulia patriótica. Anillero.
Brigadier comandante militar de Murcia y goberna-
dor de Cartagena, 1823. Tertulia Patriótica de Mur-
cia, 11 abril 1823. Saiz Castellanos le califica de
corifeo de la odiosa intriga entreguista, y de hom-
bre que ha hecho mucho daño a la nación. Aún le
haría más. Marchó al exilio, a París y Londres. Fue
miembro de la Junta de Bayona, 1830. Regresó a
España en la primavera de 1835. Mendizabalista,
procurador por Castellón de la Plana, 1836 (a pesar
de no contar con las suficientes rentas exigidas por
el Estatuto), y diputado por Valencia a las Constitu-
yentes de 1836-1837, fue el autor de la insidiosa pro-
posición para que las Antillas se rigieran por leyes
especiales, es decir, por la esclavitud (detrás de él
estaba Argüelles). Lo que provocó, entre otros, las
protestas del Mata-Moscas, 24 abril y 11 mayo 1837.
Fue también el que en las Cortes de 1837 intentó
difamar la memoria de Romero Alpuente. Diputado
por Valencia y Castellón de la Plana, 1837-1843 (1ª
y 2ª legislatura); ministro de la Gobernación, 20 julio
- 12 agosto 1840; ministro de Estado y presidente
del Consejo de Ministros, 11-16 septiembre 1840
(cayó por la revolución de este año). María Cristina
le propuso a raíz de esta revolución para ejercer la
tutela de las infantas, junto a otros prohombres.
Senador vitalicio, juró el 3 de diciembre de 1847, y
de nuevo diputado por Castellón en las Constituyen-
tes de 1854-1856. Sancho es una buena demostra-
ción de cómo la libertad se transmuta en España en

el más lamentable despotismo. (Gil Novales 1975b;
Hügel 1821; Saiz Castellanos 1828, p. 173; Llorens
1968; Burdiel 1987; Palau y Dulcet 1948; Elogio
1822; Moratilla 1880; El Mata-Moscas, 24 abril y 11
mayo 1837; Fernández de Castro 1923; Romero
1989; Riaño de la Iglesia 2004)

Sancho y Bonafonte, Manuela (Plenas, Zaragoza,
h. 1783 - Zaragoza, 7 abril 1863). Hija de los labra-
dores Juan Antonio Sancho y María Bonafonte, se
crió en Zaragoza. Vivía con sus padres en la calle de
Puerta Quemada, nº 40. En el primer sitio de Zara-
goza se distinguió como proveedora. En el segundo
tomó el cañón y el fusil, haciéndose famosa en el
convento de San José y en la lucha final, junto a ofi-
ciales, caballeros, labradores, menestrales, frailes y
clérigos, mujeres y chiquillos. Recibió un balazo en
el vientre, pero, una vez curada, siguió combatien-
do. Mariano de Renovales, en su informe del 3 de
enero de 1809, la elogia extraordinariamente, por
lo que obtuvo el escudo de distinción (cinta encar-
nada) y una pensión de dos reales diarios, confir-
mada el 2 de marzo de 1815. Se casó después con
Manuel Martínez, labrador de algunos posibles, a
quien sobrevivió. Tenía ya 70 años cuando, para
ahuyentar a los que esperaban heredarla, volvió a
casarse con el guarnicionero Santiago de San Joa-
quín. No tuvo hijos. Su albacea testamentario fue el
jurisconsulto Santiago Penén. Con motivo de las
fiestas del centenario, en 1908, sus restos fueron
trasladados a la iglesia del Portillo. (La Sala Valdés
1908; Gazeta de Zaragoza, 7 enero 1809)

Sancho Bondía, Francisco. Presbítero, catedráti-
co de Anatomía de la Universidad de Sevilla,
socio de número de la Sociedad de Medicina de
la misma y bibliotecario, en la que Continuará

disertando sobre las funciones de la retina y

defectos de la visión y sobre las túnicas coroi-

dea y retina, en orden a la representación de

los objetos en el fondo del ojo, y determinan-

do los vicios que producen la amaurosis.

(Correo de Sevilla, 6 abril 1807 y 1808)

Sancho Granado, Gregorio. Alcalde mayor de
Tárrega (Lérida), 1815-1820; juez de primera ins-
tancia de Igualada (Barcelona), 1822-1823.

Sancho Miñano, Martín. Prior, elegido represen-
tante del cabildo eclesiástico en la delegación que
Valladolid envió a Bayona el 25 de junio de 1808,

Sancho, Vicente
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a felicitar al nuevo rey, José I; pero no fue, porque
alegó enfermedad para ser eximido, y se le admitió.
(Sánchez Fernández 2001)

Sancho Miranda, vizconde de. En su casa de Cór-
doba se alojó Pedro Agustín Echavarri cuando en
1812 se hizo cargo del Gobierno Militar de Córdo-
ba. (El Redactor General, 8 octubre 1812)

Sancho Salvador, José María (Longares, 25 marzo
1786 - Longares, 23 febrero 1862). Hijo de Joaquín
Sancho Pérez y de María Salvador García, infanzo-
nes ricos de Longares. Estudiaba en el Seminario
Conciliar de Zaragoza, en donde obtuvo el grado
de bachiller en Teología, pero al comenzar la Gue-
rra de la Independencia, sentó plaza de soldado
distinguido en el primer batallón de Voluntarios de
Aragón, con el que combatió en el primer sitio de
Zaragoza, se halló en la expedición de Navarra y
batalla de Tudela y en todo el segundo sitio. A la
capitulación pudo escaparse: se presentó en el
batallón de Cazadores de Cariñena, en el que
ascendió a subteniente y teniente. Hecho prisione-
ro en la acción de Blancas, 20 diciembre 1810, con-
siguió fugarse de nuevo y presentarse en Sigüenza,
insertándose en los regimientos de Húsares
Provinciales de Aragón y de Cazadores de Guada-
lajara. Capitán el 29 de octubre de 1811, al acabar
la guerra se retiró a Longares, donde se casó con
Francisca Royo Bádenas, aunque el retiro definiti-
vo del ejército no lo hizo hasta 1828. Poseía la gran
cruz de San Hermenegildo. (La Sala Valdés 1908)

Sancho de Ultra, Verídico. Autor de un artículo en
El Redactor General, 26 agosto 1813, sobre la con-
veniencia de premiar al funcionario que cumple.
Acaso es un seudónimo. (El Redactor General, cit.)

Sancho Yerto, Pedro. Alcalde mayor de las Nuevas
Poblaciones de Andalucía, con sede en La Carlota,
1817-1820; juez de primera instancia de Antequera
(Málaga), 1822-1823. 

Sanchoyerto. Cf. Sancho Yerto. 

Sanchoyerto, Manuel Domingo de. Subalterno de
la partida «Descubridores de Castilla», del coronel
Camilo Gómez, en la que ascendió a capitán. El
general Francisco Ballesteros le mandó en comi-
sión a Valencia de Alcántara, pero allí el marqués
de Monsalud le mandó prender y, sin causa, le

envió esposado a Cádiz en una cuerda de presos.
Se le dijo que el marqués le desterraba a África o
América por diez años. Reclama a la Regencia, y
publica un artículo sobre su caso en El Redactor

General, 13 abril 1812. (El Redactor General, cit.)

Sanclemente y Romeu, Felipe, llamado el Cojo

aragonés (Barbastro, Huesca, 1 mayo 1858 - ?).
Comerciante avecindado en Zaragoza, diputado del
común, 1802. Vocal de la Junta Militar durante el
primer sitio de Zaragoza. El 5 de agosto de 1808
recibió un balazo en la rodilla, que le dejó inválido,
obligado a andar con dos muletas. Al ser ocupada
Zaragoza por los franceses, se fugó con su mujer y
llegó a Valencia, en donde publicó Origen del

dominio temporal de los sumos pontífices, dere-

chos al patrimonio de la Iglesia y regalías de san

Pedro, Valencia, 1811. Allí se titula «expatriado de
Zaragoza, terror de Napoleón Bonaparte, y espanto
de sus esclavos los franceses». Ric le recuerda en su
discurso ante las Cortes, mencionando que está en
estudio la posibilidad de que se le forme un patri-
monio con los bienes de Godoy (Gazeta de Ara-

gón, 2 octubre 1811). Siguió a Cádiz, donde
publicó algunos folletos reaccionarios: Los servi-

les cuerdos y los liberales locos, transformados

en maniqueos antiguos mixturados con los

modernos, Cádiz, 1812; y dos artículos comunica-
dos, fechados a 3 y 5 de enero de 1813; en el Redac-

tor General de la Nación y del Rey, 9-10 enero
1813 y 4 febrero 1813, a favor de la Inquisición y
contra los escritores liberales. Se firma el Cojo ara-

gonés. Vuelto a Aragón, publicó Edificio fabricado

por la experiencia, o sean consideraciones de

varios sabios y hombres grandes de los verdade-

ros siglos de oro, en verso, Zaragoza, 1814; y Caso

moral y ejemplar, ocurrido en Madrid en el siglo

pasado entre un comerciante calvo y otro cojo,

que puede servir de introducción a la conducta

pública y privada de otro comerciante Calvo de

cierta montaña, Zaragoza, s. a., que se ha supues-
to es un ataque contra Calvo de Rozas. Después fue
administrador general de las aduanas de Aragón.
(La Sala Valdés 1908; Palau y Dulcet 1948; El Pro-

curador General de la Nación y del Rey, cit.)

Sancti Joanni, barón de. Cf. Castro, Manuel de. 

Sandalio Aguado, Julián. Escribano de cámara,
habilitado para desempeñar la de Manuel Abad, en
Cádiz, 1810. 
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Sandalio Arias, Antonio. Cf. Arias y Costa, Anto-
nio Sandalio de.

Sandalio de Zubía, Ramón. Diputado general de la
provincia de Álava, 15 enero 1815 - 25 noviembre
1818. Diputado por Álava a las Cortes de 1820-
1821. Retratado hacia 1818, al parecer por Pablo
Bauzac y Sobrino. (Núñez, B. 2000; Lista Diputa-
dos 1820)

Sanden, Juan José. Coronel del regimiento de Mon-
tesa, gobernador de Cartagena, llegado de Cádiz el
20 de mayo de 1812. (Correo de Murcia del 21,
citado por Diario de Barcelona, 19 junio 1812)

Sandianés, Manuel. Decano del Colegio de Abo-
gados de Cáceres, diputado provincial y diputado a
Cortes por la provincia, 1823. (Hurtado 1910)

Sandino, Ignacio. Enviado a la península en 1793, a
consecuencia del asunto Nariño. Parece que perte-
neció a la logia de los Caballeros Racionales. Hacia
1810-1811 fue uno de los americanos que tomó el
partido de la independencia al ver que en las Cor-
tes no se daba la misma representación a los ame-
ricanos y a los peninsulares. Diputado por Santafé
de Bogotá a las Cortes de 1820-1822. (Rieu-Millan
1990; Lista Diputados 1820)

Sandino, Ignacio. Subdelegado electo de Rentas
Nacionales. Tertulia Patriótica de Baza (Granada),
octubre 1822. 

Sandino, N. Se ordena su detención, Valladolid, 1
octubre 1817, seguramente por estar incurso en la
conspiración del 17 de enero de 1817. (Cabezudo
1817)

Sandino de Castro, Ignacio Pablo. Alcalde mayor
de Palma de Mallorca, vocal de su junta, 30 mayo
1808, traductor de Jean-Jacques Barthelèmy: El

viaje de Anacarsis el joven por la Grecia, Palma,
1811-1812; fiscal y juez de primera instancia. Autor
de Contestación al manifiesto de las ocurren-

cias de esta capital, publicado por el diputado

Llaneras, Palma, 1813. (El Duende, nº 10, 1811;
Roura 1985; Ferrer Flórez 1997)

Sandó. Sociedad Patriótica de Lorencini, abril
1820, enemigo de García de León y Pizarro (puede
ser errata, por Pando).

Sandoval, Agustín. Coronel, comandante del regi-
miento de Sagunto, 6 de Caballería ligera, 1815-
1822; comandante del regimiento del Rey, 1 de
ligeros, 1823.

Sandoval, Baltasar (Manzanares, h. 1775 - San
Fernando, 20 septiembre 1819). Guardia de
Corps, 9 junio 1798. Hizo la campaña de Portugal,
1801. El 8 de julio de 1806 se le dio licencia para
casarse con Joaquina Ramírez de Arellano, viuda
del coronel Jerónimo de Mendieta. En el escrito
en que solicitaba la licencia, habla de la urgente
necesidad que tenían de casarse, pues de produ-
cirse alguna demora se ocasionarían grandes e
irreparables perjuicios. No constan los motivos. El
5 de junio de 1808 se separó del cuerpo de Guar-
dias cuando éste se dispersó por no subyugarse al
gobierno intruso. Sandoval pasó con grado de
teniente coronel al batallón de Voluntarios de Pla-
sencia. Estuvo en la defensa de Madrid, donde fue
hecho prisionero y llevado a Francia. El 2 de junio
de 1814 pide el reingreso en Guardias de Corps.
Coronel graduado, comandante, 5 diciembre
1816. Coronel comandante del segundo batallón
del regimiento de Valençay, 42 de Infantería de
línea, destinado a Ultramar, 1817-1819. Murió
de la epidemia. Su viuda solicitó del Gobierno una
pensión de las dos terceras partes del sueldo de
su marido, «o bien la pensión de 6.600 reales de ve-
llón anuales, respectiva al grado de coronel que
obtenía». (AGMS; El Universal Observador

Español, 6 julio 1820)

Sandoval, Juan. Teniente coronel del regimiento
de Hibernia, 29 de Infantería de línea, 1817-1818;
teniente coronel del regimiento de las Órdenes Mili-
tares, 33 de Infantería de línea, 1819-1821. 

Sandoval, Luis. Refugiado en Inglaterra, en enero
de 1829 recibía una libra y doce chelines al mes del
Comité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers)

Sandoval, Miguel Magdaleno (Carrión de los Con-
des, Palencia, ? - ?). Magistrado de la Audiencia de
Canarias, 1815-1822. 

Sandoval y Chaves, Felipe de (Granada, ? - ?).
Alcalde mayor segundo de Granada, 1815-1820. 

Sangenís, José. Brigadier de Infantería, 1808-1823,
individuo de la Diputación Provincial de Aragón
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(sic) y diputado a Cortes por Aragón, 1822-1823.
(Diputados 1822)

Sangenís y Torres, Antonio de (Albelda, Huesca, 12
julio 1767 - Zaragoza, 12 enero 1809). Hijo de Fran-
cisco de Sangenís y Pocurull, barón de Blancafort,
y de Teresa de Torres y Castelnou, fue subteniente
de Infantería de menor edad en 1774, por conce-
sión de Carlos III. Era teniente del regimiento del
Príncipe cuando ingresó en el cuerpo de Ingenieros,
y después de estudiar en la Academia de Barcelona,
obtuvo el despacho de ayudante de Ingenieros, 12
noviembre 1790. De 1792 a 1793 estuvo dedica-
do a reparar los fuertes y baterías de la costa
cantábrica. El 11 de septiembre de 1794 ascen-
dió a ingeniero extraordinario y, destinado a
combatir a la República Francesa, obtuvo el
empleo de capitán. Fue profesor en la Academia
de Zamora y en octubre de 1804 fue destinado a
la de Ingenieros de Alcalá, como profesor de for-
tificación. Escribió entonces extractos de Las

reflexiones militares del marqués de Santa
Cruz; y del Tratado de artillería de Tomás de
Morla; además de memorias profesionales, como
Tratado analítico de las secciones cónicas;

Cantidades radicales y otras teorías de álge-

bra; Empuje de tierra y de arcos; y un Trata-

do de fortificación de campaña, que ha
permanecido inédito. En abril de 1805 ascendió
por antigüedad a sargento mayor de brigada, o
segundo teniente coronel de Ingenieros. Al ocu-
rrir el 2 de mayo, Sangenís con algunos compa-
ñeros se fue a Zaragoza. Allí fue organizador y
jefe del batallón de Zapadores, pero su inspec-
ción de las defensas de la ciudad inspiró sospe-
chas, y en consecuencia el 15 de junio de 1808 el
paisanaje le llevó a la cárcel, de donde le sacó
Calvo de Rozas bajo su propia responsabilidad en
la mañana del 16. Sangenís perteneció a la Junta
de Defensa y a la de Fortificación y tomó el man-
do de la batería de Santa Engracia el 4 de agosto
de 1808, después de la muerte de Antonio Qua-
dros. El 1 de agosto de 1808 ascendió a coronel,
y el 30 de septiembre se le dio el escudo de
defensor de la patria. Después del primer sitio se
encargó de dirigir las nuevas fortificaciones
de Zaragoza, tendentes a convertirla en plaza de
guerra. Murió en la batería alta de Palafox o del
Molino de aceite. (La Sala Valdés 1908; Calpe
1983; Santiago Gadea 1909; Gazeta de Zarago-

za, 15 octubre 1808)

Sangro, Francisco. Cf. Bermúdez de Sangro, Fran-
cisco.

Sangro y de Merode, Pablo, príncipe de Castelfran-

co, grande de España (?, 1740 - ?, 1815). Obtuvo la
grandeza el 25 de julio de 1791. Autor de Alocu-

ción... a los ejércitos en campaña. Pamplona,

mayo 1795, Barcelona, 1795. El 18 marzo de 1808
fue uno de los que avisaron a los reyes de que los
alborotos no habían terminado con los sucesos de
esos días. Capitán general, comandante de las Rea-
les Guardias de Infantería Valonas, con tres batallo-
nes: en mayo de 1808 uno en Madrid, otro en
Barcelona, y el tercero en Portugal. Vocal de la Jun-
ta de Bayona por el ejército y la marina, Napoleón
le envió a Zaragoza en junio de 1808 para que cal-
mase el espíritu de rebelión. Firmó el manifiesto A
los habitantes de la ciudad de Zaragoza y a

todos los del reino de Aragón, Bayona, 4 junio
1808, patética exhortación a que abandonen la
insurrección y se acojan a la bondad del emperador
(Diario de Madrid, 10 junio 1808). José le nombró
coronel de las Guardias de Infantería Valonas, 7
junio 1808 (Gazeta de Madrid, 13 julio 1808). Fir-
mó la Constitución de Bayona, 7 julio 1808. Como
luego se pasó a los patriotas, Napoleón el 12 de
noviembre de 1808 le declaró traidor a las dos
Coronas, española (de José) y francesa, ordenando
la confiscación de sus bienes en España y Francia,
reinos de Italia y de Nápoles, en los Estados del
Papa, en Holanda y en todos los países ocupados
por las armas francesas. El absolutismo de 1814 le
restableció en su empleo. (Catálogo Títulos 1951;
Moya 1912; Palau y Dulcet 1948; Queipo de Llano
1953; Diario de Madrid, cit.; Sanz Cid 1922;
Gazeta de Santander, 2 enero 1808; AHN, Esta-

do, leg. 14 D; Foy 1829, III; Morange 2002)

Sanjuan, Francisco. Alcalde segundo constitucio-
nal de Valencia, 21 diciembre 1821. 

Sanjuan, Justo. Segundo ayudante de Cirugía del
Segundo Ejército, interinamente destinado al pare-
cer al Hospital Militar de Alicante. (El Impar-

cial, 2 marzo 1813)

Sanjurjo, José (San Salvador de Valmonte, Lugo,
1767 - ?). Después de estudiar Leyes y Filosofía
en Santiago de Compostela e Instituciones Canó-
nicas en Salamanca, se recibió de abogado de
los Reales Consejos, 1789, estableciéndose en La
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Coruña. Allí fue abogado de pobres, examinador
de abogados, secretario-contador del Montepío
del Colegio de Abogados, interventor y vocal de las
Juntas de Propios y Policía y síndico personero
de la ciudad. Desde 1807 hasta el 15 de julio de
1808 fue asesor del juzgado militar. Reconoció a
José Bonaparte, y solicitó entrar a su servicio, por
lo que se le nombró fiscal del crimen en la Chan-
cillería de Valladolid. Tomó posesión el 11 de
octubre de 1809, despachando también las cau-
sas de la Junta Criminal Extraordinaria. (Sánchez
Fernández 2000)

Sanjurjo, José. Capitán agregado al regimiento de
Fernando VII, antes Guías, a las órdenes de Rie-
go en enero-marzo de 1820. Refugiado en Ingla-
terra, recibía en enero de 1829 una libra y doce
chelines al mes del Comité de Ayuda, pero una
nota al margen dice: 31 enero 1829 por orden del
Comité, lo que no sé si significa la fecha de inicio
o de final de la ayuda. (Fernández San Miguel
1820; SUL, Wellington Papers)

Sanlley, Jaime. Proveedor de carne para el abas-
to de la ciudad en la Barcelona ocupada. (Diario

de Barcelona, 2 julio 1809)

Sanllorente. Comandante general del bloqueo de
Santoña, autor de una proclama leída a las tropas
el 20 de abril de 1814, al saberse la noticia de que
Fernando VII había llegado al territorio español.
(Diario Crítico General de Sevilla, 29 abril
1814: no publica el texto)

Sanmartín, Domingo. Cf. San Martín, Domingo. 

Sanpons. Cf. Sanponts.

Sanponts y Barba, Ignacio (Barcelona, 31 marzo
1795 - Barcelona, 22 abril 1846). Hijo de Francisco
Sanponts y Roca y de Eulalia Barba, estudió latini-
dad y humanidades en el Colegio Episcopal de
Barcelona, pero la Guerra de la Independencia
interrumpió su formación, a lo que acudió su padre
dándole lecciones de matemáticas y filosofía y
haciendo que aprendiese francés e inglés. Reanu-
dó sus estudios en el Colegio de San Guillermo de
los Padres Agustinos Calzados (1812-1815). Aca-
bada la Guerra de la Independencia estudió en Bar-
celona Ciencias Naturales y Exactas en las cátedras
de la Junta de Comercio. En 1815 participó junto a

Buenaventura Carlos Aribau, Ramón López Soler,
Miguel Martí Cortada y otros jóvenes catalanes en
la creación de la Sociedad Filosófica (1815-1821)
y en la redacción del Periódico Erudito. Poste-
riormente estudió Derecho en las Universidades
de Cervera y Huesca, graduándose como bachi-
ller en Leyes el 4 de abril de 1818. Durante su
estancia en la Universidad de Cervera organizó la
Sociedad de Jóvenes Amantes de la Historia con
el objetivo de profundizar en el conocimiento del
pasado, especialmente en el de Roma, para com-
prender mejor sus leyes. Fue redactor de Me-

morias de agricultura y artes, Barcelona,
1815-1821; y publicó en enero de este año el
Periódico Universal de Ciencias, Literatura y

Artes, que dejó de publicar en mayo por falta de
lectores. A principios de 1822 fue nombrado ofi-
cial jefe de mesa de la secretaría del Ayuntamien-
to Constitucional de la ciudad condal y en 1822
recibió el encargo de las cátedras de Historia y
Elementos del Derecho Civil Romano y Principios
de Legislación Universal de la restaurada Univer-
sidad barcelonesa. Tras la derrota liberal, San-
ponts tuvo que dejar las cátedras y la secretaría
del Ayuntamiento, dedicándose al ejercicio pri-
vado de la abogacía y a diversas actividades edi-
toriales. Tradujo y comentó el Viridarium artis

notariae, de José Comes; y publicó cuatro trata-
dos acerca de La donación universal que ha-

cen los padres al hijo primogénito cuando

contrae matrimonio. También colaboró en la
publicación mensual por entregas titulada El

nuevo viajero universal en América, Barcelo-
na, 1832. Entre 1828 y 1833, junto a Buenaven-
tura Carlos Aribau, intentó sacar adelante un
proyecto editorial encaminado a difundir la obra
de Walter Scott en España. En 1832 colaboró con
la Comisión de Fábricas de Barcelona y en 1833,
a propuesta de Ramon Muns, se reincorporó a la
secretaría del Ayuntamiento barcelonés. Al abrir-
se la Universidad de Barcelona el 16 de febrero
de 1822 regentó varias cátedras, y después de
1823 ejerció la abogacía. Procurador a Cortes por
la provincia de Barcelona en 1834. Cuando fue-
ron abiertos los Estudios Generales de Barcelona,
le fueron encargadas interinamente las asignatu-
ras de Derecho Natural y de Gentes y Principios
de Legislación Universal. Posteriormente recibió
el encargo de la asignatura de Derecho Público
Civil y Criminal de España. En octubre de 1840,
tras el triunfo progresista, fue despojado de sus
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cátedras junto a otros profesores moderados por
una disposición de la Junta Provisional de
Gobierno de la Provincia. También tuvo que aban-
donar la secretaría del Ayuntamiento. En noviem-
bre de 1842, la Junta Popular Directiva que había
asumido el poder en Barcelona tras el levanta-
miento antiesparterista del 13 de noviembre con-
feccionó una lista de 25 miembros para formar una
junta auxiliar consultiva que no llegó a reunirse, en
la que figuraba su nombre. Parece ser que San-
ponts y Juan Agell estuvieron negociando con las
autoridades político-militares una salida pacífica a
la situación hasta el día 26, pero no pudieron evi-
tar el bombardeo de la ciudad. En febrero de 1843,
su nombre aparecía en las listas de candidatos
para las elecciones municipales publicadas por el
diario moderado El Papagayo. En aquella época
colaboró con Ramon Martí de Eixalá y José Ferrer
y Subirana en la edición crítica de Las siete parti-

das del sabio rey don Alfonso el IX (1843-1844),
de la que realizó algunas notas de los cuatro prime-
ros títulos de la Partida I. En marzo de 1844, con
la consolidación de los moderados en el poder,
regresó a la Universidad, encargándosele las cáte-
dras de Derecho Penal y Derecho Administrativo,
que desempeñó hasta enero de 1845. En septiem-
bre del mismo año se encargaba interinamente de
la cátedra de Economía Política, ocupándola hasta
su muerte. Fue miembro de la Sociedad Económi-
ca Barcelonesa de Amigos del País, de la Sociedad
para la Mejora del Sistema Carcelario, de la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona y corres-
ponsal del Instituto Industrial de España. Realizó
estudios Sobre las ideas del sentimiento del

bien, de la justicia y del deber; Sobre el derecho

natural y de gentes; y elaboró unas Lecciones de

economía política que no llegó a acabar. Como
miembro de la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona leyó una disertación sobre la Constitu-
ción política particular de Cataluña hasta la con-
quista de Felipe V (1836) y un estudio acerca de
la situación de la economía en Cataluña antes de
la Guerra de Sucesión (1841). (Corminas 1849;
autor de la voz Alberto Ghanime Rodríguez)

Sanponts y Roca, Francisco (Barcelona, 1 octu-
bre 1756 - Barcelona, 11 abril 1821). Hijo del
médico José Sanponts y Alsina y de Inés San-
ponts y Roca, estudió en la Universidad de Cerve-
ra, hizo prácticas médicas en Barcelona, y se
graduó de licenciado y doctor en Medicina por la

Universidad de Huesca. En 1780 viajó por el
extranjero, vio premiadas sus investigaciones
médicas, publicó Disertación sobre la explica-

ción y uso de una nueva máquina, 1784; Plan

fotográfico de Barcelona y sus inmediaciones,
1786; Disertación sobre la utilidad de un

nuevo método de aplicar las fuerzas vivas a

las máquinas de palanca, 1788; Análisis de las

aguas minerales de Gavá, Barcelona, 1791; Aná-

lisis de las aguas minerales de Moncada, Barce-
lona, 1792; Discurso sobre el origen y progresos

del fuego de san Antón, Barcelona, 1792; Princi-

pios de mecánica, hacia 1793; hizo la guerra en
1793 con dinero propio contra la República Fran-
cesa, escribió Defensa de los currutacos, pirra-

cas, madamitas del nuevo cuño, y señoritos en

boca, Barcelona, 1796; médico honorario de la
familia real, 1797; secretario segundo de la Acade-
mia Médico-Práctica de Barcelona, 1797; catedrá-
tico de Matemáticas en la Academia de Ciencias
Naturales y Artes, 1804, dirigió el mismo año la
instalación de la fábrica de indianas de Jacinto
Ramón, y escribió una Memoria, por encargo del
Gobierno, que debido a la invasión francesa se
perdió, interesándose por las cuestiones de física
y mecánica. De vuelta a España, inventó una agra-
madera de cáñamos y linos, sobre la cual publicó
una Disertación, Madrid, 1784. Dos años des-
pués, en 1786, ganó un premio en la Sociedad
de Medicina de París e ingresó en la Academia de
Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, en la que
leyó varias memorias y ocupó varios cargos desde
1789 hasta 1820. Socio de la Academia Médico-
Práctica de Barcelona, y su secretario y en 1804
vicepresidente. Fue también correspondiente de
la Academia Médica de Cartagena. En 1806 la
Junta de Comercio de Barcelona creó una Escue-
la de Mecánica, según idea de Sanponts, y le nom-
bró director. Catedrático de Mecánica de la Casa
Lonja, 1806, para ella tradujo y adaptó una obra
del abate Saury con el título de Principios de

mecánica, Barcelona, s. a. Abierta la escuela en
1808, se cerró por la invasión francesa, aunque
volvió a abrirse después. Durante la Guerra de la
Independencia publicó El español oprimido,
Manresa, 1811; y Desprecio que se merecen los

manifiestos publicados por particulares en

causa propia comprobado por el que ha dado

a luz el supuesto protomédico del Primer Ejér-

cito el Dr. D. Carlos Nogués, Manresa, 1812, los
dos folletos contra el mismo, muestras de esas
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guerras médicas que aún esperan su historiador.
Fundador y redactor de las Memorias de agricul-

tura y artes, 1815-1821, de las que era subdirector,
aún escribió Discurso con motivo de adoptarse el

método de enseñanza tecnográfico en la Escuela

de Mecánica..., Barcelona, 1816; y Tabla gene-

ral de los mapas tecnográficos, Barcelona, 1816.
Dejó al morir muchos manuscritos afortunada-
mente conservados. (López Piñero 1983)

Sanquillo. Teniente renegado, que se distinguió
ante Cuenca en mayo de 1811. (Gazeta Nacional

de Zaragoza, 16 junio 1811)

Sanquírico, Antonio. Ayudante de Cádiz, con tan
mala fama como sus colegas Ortiz y Ruano. Relacio-
nado con el asunto de Hamet Ben el Cherif: fue
Sanquirico el que ordenó las prisiones de los
moros. En un artículo, publicado en El Redactor

General, 6 noviembre 1812, justifica que detuvo a
Hamet por orden del conde de Noroña, y se justifi-
ca también respecto del lance que hubo en el teatro
entre un centinela y el coronel inglés Duncan. (El

Redactor General, cit. y 3 y 13 noviembre 1812)

Sanquirico, Antonio. Teniente de la Guardia Real,
implicado en la intentona del 7 de julio de 1822, y
posteriormente refugiado en Francia. Llega a París
en septiembre de 1822. Regresa a España en 1823
con el ejército realista y como agente del banque-
ro Ouvrard. Figura entre los que reciben a Fernan-
do VII en el Puerto de Santa María, 1 octubre 1823.
Activista ultra durante la Década Ominosa. En
junio de 1825 es responsable del reparto de 75
onzas de oro entre el pueblo de Madrid para pro-
mover disturbios. Implicado en la sublevación de
Bessières en agosto de 1825. A finales de este año
figura como agente del duque del Infantado.
Pudiera ser el anterior. (AN, F7, 12002; Pardo
Canalis 1985)

Sans, Juan. Capitán de brulot, retirado de la Arma-
da, autor de un Plan de lotería, que presenta a la
Junta Central. (AHN, Estado, leg. 51)

Sans, Manuel. Profesor de la Escuela de Náutica de
la Junta de Comercio de Barcelona, autor de Reco-

pilación de varias tablas propias de la nave-

gación y astronomía, Barcelona, 1795; director
de la escuela en 1818, jubilado en noviembre de
1828. (Ruiz y Pablo 1919; Palau y Dulcet 1948)

Sans y Andreu, Ignacio. Vocal de la Junta co-
rregimental de Gerona, reunida en Arenys, 1810.
Se alaba su infatigable celo. (Gazeta de Va-

lencia, 20 marzo 1810; Bofarull 1886, II, p. 22)

Sans y Barutell, Ramón de (? - ?, 1810). Capitán
retirado y regidor perpetuo de Barcelona. Dipu-
tado para las Cortes de Cádiz por el Ayuntamien-
to de Barcelona, reunido en Montserrat, elegido
el 9 de febrero de 1810, juró el 24 de septiembre
de 1810, pero murió muy poco después, y fue
sustituido por Ignacio de Gayolá. (Bofarull 1886,
II, p. 411; Morán 1985; Riaño de la Iglesia 2004;
Calvo Marcos 1883, quien le llama Sanz)

Sans de Burotta. Agente y encubridor de los
robos de las Embrolla, condenado el 9 de agos-
to de 1811 por Maurice Mathieu, gobernador de
Barcelona, a un año de presidio. (Diario de Bar-

celona, 10 agosto 1811)

Sans y de Rius, Narciso. Alcalde constitucional
de Barcelona, autor de tres edictos, Barcelona,
30 abril 1820 (celebración de las juntas parro-
quiales), Barcelona, 19 junio 1820 (prohibición
de fuegos artificiales, cohetes y hogueras, de San
Juan y otras), 17 septiembre 1820 (prohibición
de cometas, hogueras, regulación de carros,
etc.), los dos últimos edictos firmados también
por Honorato de Puig. (Palau y Dulcet 1948)

Sans y de Sala, Francisco. Doctor en ambos
Derechos, canónigo de Barcelona, uno de los
tres vicarios generales de la diócesis durante la
ocupación francesa, arrestado por Lechi en agos-
to de 1808. En ausencia del obispo fue el vicario
principal, por enfermedad de los otros dos.
Duhesme le ordenó el 8 de noviembre de 1809
oficiar un Te Deum por la firma de la paz entre
Francia y Austria. En enero de 1810 cumplimen-
tó a Augereau a su entrada en Barcelona.
Mathieu le encargó el 20 de julio de 1811 la reva-
lidación de todos los eclesiásticos de la diócesis
de Barcelona. También estuvo presente en julio de
1812 cuando se creó la «merería» (alcaldía) de la
capital, y cuando llegó Suchet en julio de 1813.
En la llamada causa de los venenos presionó
al general Decaen para que fuese magnánimo
(Diario de Barcelona, 22 mayo 1813). El 3 de
febrero de 1814 tuvo licencia para salir de Barce-
lona. En general se alaba su prudencia durante

Sanquillo

2812



todo el período de la ocupación, lo cual quiere
decir que protegió al clero, y frenó, en lo posi-
ble, la desamortización. Fue autor de Manifes-

tación de los servicios hechos a la Iglesia y a

la patria, fechado en Arenys de Munt, Barcelo-
na, 1814. (Mercader 1949; Diario de Barcelona,
cit., y 9 noviembre 1809 y 22 julio 1811; Palau y
Dulcet 1948)

Sansano Sánchez, Francisco. «Federados hijos
de Riego», Almansa, 1822. Entonces o después
fue estudiante de Medicina. (Colección Causas
1865, V, p. 305)

Sant Maxent, Francisco Emiliano de. Brigadier
de Infantería, 1815-1826.

Santa, Damián de la. Se pensó en él para secre-
tario de la Junta Patriótica de Zaragoza, que no
llegó a existir. Miembro de la Junta de Murcia
creada por Blake en 1808; oficial de la Secretaría
de Gracia y Justicia; jefe político de Galicia,
1813; diputado por Murcia a las Cortes de 1820-
1822; oficial mayor de la Secretaría de Gracia y
Justicia, 1821-1823; habilitado para ministro de
Estado el 23 de julio de 1822. (Queipo de Llano
1953; ACD, Serie General de Expedientes, leg.
104, nº 81; El Redactor General, 30 mayo 1813)

Santa Ana, fray Pedro de. Carmelita descalzo,
ex presidente y lector de Sagrados Cánones
(sic), capellán en 1821 del batallón ligero de
México. Autor de La España agonizante con

la peste de Francia, México, 1821 (es una
reimpresión).

Santa Bárbara, barón de. Cf. Encina Fernández
de Mesa, Félix Joaquín de la. 

Santa Clara, conde de. Cf. Bassecourt, Juan.

Santa Clara, Manuel de. Regidor del Cuartel de
Maravillas en Madrid, al que en el alistamiento
del 3 de agosto de 1808 le corresponde hacer la
matrícula del barrio de San Basilio. (Gazeta

Extraordinaria de Madrid, 7 agosto 1808)

Santa Clara, Vicente. Subteniente agregado al
regimiento de Asturias, a las órdenes de Riego
en enero-marzo de 1820. (Fernández San Mi-
guel 1820)

Santa Coloma, VIII conde de. Cf. Queralt y de
Pinós, Juan Bautista. 

Santa Coloma, marqués y señor de. Cf. La Torre
Pellicer, Felipe de.

Santa Cruz. Autor de una carta en el Diario

Mercantil de Cádiz, 2 julio 1813 (fechada el 28
de junio), sobre un artículo del «Sr. Sumel» apa-
recido ese día, y referente al castillo de San
Sebastián de Cádiz. Carecemos del número del
28 de junio. 

Santa Cruz. Uno de los firmantes de la carta diri-
gida a Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre 1813,
en la que protestan por el atentado de que fue
objeto. (El Redactor General, 15 noviembre 1813)

Santa Cruz. Jefe de brigada de Realistas en
Cuenca e inmediaciones (hasta Utiel, a media
legua de Requena). Iniciado en América, se
cuenta con él para la insurrección, 1831. 

Santa Cruz, Andrés. Capitán de Artillería, subte-
niente primero de la compañía de Cadetes del
Colegio de Segovia, 1817-1820.

Santa Cruz, Carlos. Alférez de navío, comandan-
te de un falucho de guerra. Vive en Cartagena en
la Fonda de la Diligencia, según carta de Alejan-
dro Delgado, 1 enero 1831. Forma parte de la
Comisión de Cartagena, 1831. (AMJ, Armario

Reservado de Isabel II, carpeta 7, leg. 15; Colec-
ción Causas 1865, V, p. 255, 323; Gil Novales
1986a)

Santa Cruz, Domingo de. Sociedad Patriótica de
Logroño, 16 abril 1820. 

Santa Cruz, Francisco. Cf. Hernández Santa
Cruz, Francisco. 

Santa Cruz, Francisco Javier. Sociedad Patrióti-
ca de Logroño, 16 abril 1820. Procurador, 1836,
y diputado a las Constituyentes de 1836-1837
por Logroño. (Moratilla 1880)

Santa Cruz, Joaquín. Coronel de Milicias de La
Habana, diputado suplente por Cuba a las Cortes
de Cádiz, elegido el 21 de septiembre de 1810,
juró el día 24 siguiente. Estuvo en las Cortes hasta
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el 18 de mayo de 1811, fecha de llegada de los
diputados propietarios. (Calvo Marcos 1883; Rieu-
Millan 1990)

Santa Cruz, Joaquín de. Comisario de Guerra,
1817-1831 (en 1829-1831 clasificado como de
primera clase).

Santa Cruz, José. El 27 de diciembre de 1776 es
destinado a Figueras. En enero o febrero de 1788
es nombrado ayudante de Ingeniero. En los años
siguientes, hasta 1806, trabaja en Cataluña. En
1789 se ocupa del puerto de Barcelona, en 1795
estudia en Puigcerdá, junto con Gonzalo O’Farrill,
las posiciones que habían ocupado los enemigos en
la contienda que acaba de terminar. Ingeniero
extraordinario, 1798, destinado en San Fernando
de Figueras. Grandes obras en Tarragona, en
donde el 6 de octubre de 1804 pasa a ser sargento
mayor de brigada, coronel en 1805. Brigadier, coro-
nel de Ingenieros, 1810-1834. Puede ser el gober-
nador de Portobelo, 1821, en vísperas de la pérdida
de todo el territorio (J. N. R. y C. en Diario Gadi-

tano, 19 junio 1821). Miembro de la Sociedad Eco-
nómica de Cádiz, 17 noviembre 1825, director
subinspector del cuerpo, 1821-1823. En 1826 pre-
sentó ante la sociedad económica un diseño de
puente colgante y tres tratados traducidos por él,
titulados Arte del dorador, del barnizador y del

pintor de brocha, cuya impresión se acordó para
cuando hubiera medios. No hay constancia de que
la impresión se llevase a efecto. De 1834 se cita un
plano, perfiles y elevacion del proyecto de engran-
decimiento de la plaza de Palacio en Barcelona, con
la nueva forma que deba darse a la muralla, en 10
hojas. (Capel 1983; Acta 1830b)

Santa Cruz, José de (? - Zaragoza, 11 diciembre
1808). Capitán, muerto en la batalla del Arrabal.
(Gazeta de Valencia, 20 enero 1809)

Santa Cruz, José de. Sociedad Patriótica de
Logroño, 16 abril - 18 septiembre 1820. 

Santa Cruz, Juan de. Vocal de la Junta de Córdo-
ba, felicita a la Central por su instalación, Córdoba,
6 octubre 1808. (Gazeta de Madrid, 28 octubre
1808)

Santa Cruz, marqués de. Cf. Silva y Sarmiento,
José Joaquín. 

Santa Cruz, X marqués de. Cf. Silva y Waldstein,
José Gabriel de.

Santa Cruz, marquesa. Cf. Fernández de la Cue-
va, María de la Soledad. 

Santa Cruz, Pedro. Autor de un artículo en Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 10 noviembre 1812,
sobre la mala calidad del teatro que se represen-
ta en Cádiz, debida a la ausencia de dirección en
el mismo. (Diario Mercantil de Cádiz, cit.)

Santa Cruz, Pedro de. Elegido diputado a Cortes
por La Habana, 18 enero 1813. (Valdés 1879)

Santa Cruz Gil, Ramón de. Miembro de la Junta
de Censura de la Imprenta, Santander, 1820.
(Simón Cabarga 1968)

Santa Cruz y Gómez, Francisco (Orihuela, 1802 -
?). Miembro de la Milicia Nacional, en 1823 se
retiró a Griegos (Teruel), en donde vivió en posi-
ción acomodada. En 1840 la Junta de Teruel le
nombró jefe político de la provincia, que retuvo
hasta 1843, aun renunciando al sueldo. Elegido
diputado por Teruel en las primeras Cortes de
1843, en 1851-1854 representó a Albarracín,
como miembro del partido progresista. En 1852
fue de los más decididos opositores de los planes
de reforma constitucional de Bravo Murillo. Ele-
gido de nuevo para las Constituyentes de 1854
por Cuenca y Teruel, optó por la ciudad aragone-
sa. Ministro de la Gobernación, 30 julio 1854,
dimite, y es nombrado de nuevo el 29 de noviem-
bre de 1854, hasta su segunda dimisión el 6 de
julio de 1855, debida a un voto de censura que
recibió por haber dado un decreto que autoriza-
ba al Gobierno a separar de la Milicia Nacional a
los que no debieran formar parte de ella por cau-
sas políticas. Ministro de Hacienda, 7 febrero
1856 - 14 julio del mismo año. Santa Cruz apro-
vechó la crisis para pasarse a la Unión Liberal,
con la que en 1858 volvió a las Cortes, siempre
en representación de Albarracín. El 5 de julio de
1858 fue nombrado presidente del Tribunal
de Cuentas, y poco después gobernador del Ban-
co de España. Senador vitalicio, juró el 11 de
diciembre de 1848. Con la Revolución de 1868,
fue de nuevo elegido por Albarracín para las
Constituyentes de 1869 y de nuevo en 1871.
Supo acercarse a Amadeo de Saboya, colocando

Santa Cruz, Joaquín de
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a uno de sus hijos de mayordomo del rey y a una
hija de camarera de la reina María Victoria. De
nuevo senador, ahora electivo, juró el 29 de abril
de 1872, ocupando la presidencia de la Alta
Cámara. En 1874 fue alfonsino y canovista, lo
que le valió ser elegido de nuevo diputado por
Albarracín en 1876. Elegido también senador
por Teruel, juró el 8 de mayo de 1876. El 1 de
mayo de 1877 fue nombrado senador vitalicio.
De este camaleón político se dice que es uno de
los primeros capitalistas de Teruel. (Segovia
1877; Moratilla 1880)

Santa Cruz de los Manueles, conde de. Cf. Mén-
dez Vigo García de San Pedro, Santiago. 

Santa Cruz de Marcenado, VI marqués de. Cf.
Navia Osorio y Miranda, Joaquín José de.

Santa Cruz y Molina, Juan (Cádiz, h. diciembre
1760 - ?). Hijo de Antonio Santa Cruz y de Esté-
bana de Molina, ganó dos cursos de Filosofía en
la Universidad de Osuna, recibiéndose en ella de
bachiller en Filosofía el 28 de abril de 1777, y en
la misma universidad se le confirió el grado de
bachiller en Leyes, 19 abril 1780. Se recibió
de abogado en la Audiencia de Sevilla, 4 mayo
1784, incorporándose después en el Consejo
Real. Ejerció la abogacía en Cádiz, de cuyo cole-
gio fue decano en 1803, y después fue diputado
primero y segundo y maestro de ceremonias.
Asesor de guerra de Cádiz, interino, 4 octubre
1804, en propiedad, 16 octubre 1804; alcalde
mayor de la Isla de León, 18 mayo 1808. El 31 de
mayo de 1808 juró a Fernando VII, siendo nom-
brado presidente de la Junta de la Isla de León
hasta el 30 de septiembre de 1808, fecha en que
quedó de vicepresidente, por pasar a la presi-
dencia el comandante general del departamento,
Joaquín Moreno. Evitó la muerte de Moreno a
manos del pueblo. Cesó al ser nombrado asesor
interino de Consolidación de Cádiz, 21 septiem-
bre 1809. Auditor honorario de Guerra, 2 marzo
1810, publicó su Relación de méritos, fechada
en Cádiz, 1 junio 1810. En 1810 se le formó cau-
sa, por haber emitido un dictamen absolutorio,
previa restitución de lo robado, en el procedi-
miento contra un subteniente que robó, en la
Isla de León, cuatrocientas y pico onzas de oro
a un capitán. La Regencia llevó el caso al Con-
sejo de Guerra Permanente, quien condenó al

subteniente a ser degradado y pasado por las
armas, y ordenó que se abriese causa contra San-
ta Cruz. El 2 de octubre de 1810 dos fiscales opi-
naron que se le debía suspender de empleo, pero
en abril de 1813 seguía en activo. Fue autor de
una Exposición... a S. M. las Cortes Generales,

en contestación a la representación que a las

mismas hicieron seis oficiales de Montevideo

(presos en el castillo de Santa Catalina por la

sublevación acaecida en aquel puerto el día

12 de julio de 1810) quejándose de los proce-

dimientos del asesor, Cádiz, imprenta de Ca-
rreño, 1811, en la que intenta justificar los
procedimientos seguidos con Prudencio Mur-
guiondo, Luis González Vallejo y sus compañe-
ros. En 1811 y 1812 vivía en Cádiz en la calle del
Torno de Candelaria, nº 111. En 1812 era auditor
honorario de ejército, interino en la isla y en
Cádiz, y asesor de guerra. Por sus infracciones
contra la Constitución le ataca Andrés José de
Segovia en una Representación, Cádiz, 31 octu-
bre 1812. Imprimió y repartió gratis un Mani-

fiesto contestando al artículo comunicado, que
bajo el nombre de Celador, se insertó en El

Redactor General, 22 abril 1813, y en tirada
aparte, Cádiz, imprenta Tormentaria, 1813 (cat.
60 Farré, 2004), sobre el tema de una causa por
robo en la población de San Carlos. Una carta en
Diario Mercantil de Cádiz, 5 julio 1813, pide su
destitución, y atribuye que ésta no se haya reali-
zado todavía a la protección de Benito Sotaven-
to. Envía a las Cortes una Representación,
Cádiz, abril 1814, escrita «en los momentos de la
más negra amargura» al ser injuriado y castigado
sin culpa. Según él, se le acusó de infracción de
Constitución por las diligencias que practicó
para que Luis Ignacio Zavala pagase la multa que
le fue impuesta por sentencia firme. Los verda-
deros infractores de la Constitución son los dipu-
tados. Asesor de la Comisión Militar de Cádiz, 17
septiembre 1814. Detenido en Cádiz el 29 de
abril de 1821 por sospechoso de haber atentado
contra la lápida, pero puesto en libertad antes de
un mes por el juez de primera instancia. Nom-
brado asesor por Burriel, 1822, a pesar de su
mala fama. Le defiende A. Ch. F. en el Diario

Gaditano, 5 junio 1822, pero el periódico no se
deja convencer. (Diario Mercantil de Cádiz,
cit. y 24 octubre 1811, 23 octubre 1812; Tribu-

no del Pueblo Español, 12 junio 1813; El

Redactor General, 23 abril 1813 y 15 octubre
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1813; Mercurio Gaditano, 19 septiembre 1814;
Riaño de la Iglesia 2004; Miscelánea de Comer-

cio, Política y Literatura, 8 y 29 mayo 1821;
Diario Gaditano, 31 mayo y 5 junio 1822)

Santa Cruz y Montalvo Cárdenas y O’Farrill,

Francisco Javier de, IV conde de San Juan de

Jaruco y II de Santa Cruz de Mopox (?, 1795 - ?,
7 agosto 1889). Hijo de Joaquín Santa Cruz y
Cárdenas, conde San Juan de Jaruco y de Santa
Cruz de Mopox, y de su esposa Teresa Montalvo
y O’Farrill. Muerto el padre en 1807, por sus
méritos el hijo recibió la grandeza de España, 29
diciembre 1807. En 1812 llega a Cádiz, fugado
de París, en donde se hallaba con licencia en
una casa de educación (Diario Mercantil de

Cádiz, 20 febrero 1812). Se casó en primeras
nupcias con María Luisa Montalvo y Castillo, de
la que no tuvo sucesión; y en segundas con
María del Carmen Figueras y Mora, con la que la
tuvo. (Santa Cruz 1944; Calcagno 1878)

Santa Cruz y Montalvo Cárdenas y O’Farrill,

María de las Mercedes, condesa de Merlin (La
Habana, 1788 - París, 13 marzo 1852). Hija de
los condes de San Juan de Jaruco, en 1798 cuan-
do sus padres se fueron a Europa, quedó al cui-
dado de Luisa Herrera, madre del general
O’Farrill. Llevada para su educación al convento
de Santa Clara, 1801, decidió escaparse, y en
1802 con el consentimiento final del padre, se
fue a Europa. Recorrió Andalucía, y llegó a
Madrid, en donde la casa de su madre Teresa
Montalvo, condesa de Jaruco, era una de las más
espléndidas. María de las Mercedes se encontra-
ba en Madrid cuando en 1808 se produjo la inva-
sión francesa. El 11 de octubre de 1809 se casó
con el general Christophe-Antoine Merlin, quien
en 1814 la llevó consigo a París. Cantante famo-
sa, brilló por su belleza y su encanto. Su historia
en adelante pertenece a la literatura, por los
libros que escribió, todos en francés, y a la de las
costumbres, sobre todo en la época de Luis Feli-
pe. A sus salones acudieron Rosini, la Mali-
brán, Musset, Merimée, Balzac, Chopin, Listz y
muchos españoles, como Orfila, Martínez de la
Rosa, y otros. Publicó Mes douze premières

années, Paris, 1831; Histoire de la Soeur Inés,
Paris, 1832, traducciones españolas, Filadelfia,
1838, La Habana, 1922. Siguió con Souvenirs et

mémoires de Mme. la comtesse Merlin, Paris,

1836, 4 vols., en español, La Habana, 1883; Lola

et María ou Madame Malibran, Bruselas,
1838, 2 vols., y Paris, 1845. El 10 de junio de
1840 llegó a La Habana, regresando a Francia el
18 de julio. Acaso su libro más importante des-
de el punto de vista social sea L’esclavage aux

colonies espagnoles, Paris, 1840, traducción
española, Madrid, 1841. Su Voyage à La Havan-

ne, Paris, 1842, 3 vols., se tradujo en Madrid,
1844, con prólogo de la Avellaneda, lo que dio
lugar a una pequeña polémica. Recurrió al seu-
dónimo de M. le Prince de para Les Lionesses

de Paris, 1845, 2 vols. También se cita Les loi-

sirs d’une femme du monde. Su correspon-
dencia con Philarete Chasles fue traducida por
Boris Bureba, Madrid, 1928. (Calcagno 1878;
Leathers 1931; Palau y Dulcet 1948)

Santa Cruz de Mopox, II conde de. Cf. Santa
Cruz y Montalvo Cárdenas, Francisco Javier. 

Santa Cruz de Ribadulla, III marqués de. Cf.
Armada Mondragón, Juan Ignacio de. 

Santa Cruz y Villavicencio, Juan. Coronel gober-
nador de Mojos (Paraguay), 1817-1819. 

Santa Cruz del Viso, marqués de. Se ofreció a
servir voluntario, en clase de alférez, en el re-
gimiento de Dragones de Pavía; pero Casta-
ños pudo persuadirle que aceptase ser capitán
agregado. (Gazeta de Valencia, 30 septiembre
1808)

Santa Fe, Pablo. Cf. Santafé, Pablo. 

Santa Gadea, conde de. Cf. González Torres de
Navarra, Luis.

Santa Juanes, Juan. Autor real o supuesto de
una colaboración en Diario de Barcelona, 1
diciembre 1813. Dice ser americano, pero no
habla más que catalán y algo de castellano.

Santa María, Antonio. Sociedad Patriótica de
Zaragoza, 13 abril 1820. 

Santa María, fray Bartolomé de. Prior del Car-
men de Logroño, 1809. Autor de una salutación
A sus amados súbditos, los jóvenes que van a

alistarse en la Santa Cruzada, salud en el

Santa Cruz y Montalvo Cárdenas y O’Farrill, Francisco Javier de
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Señor, Logroño, 16 septiembre 1809, publicada
por el Diario Mercantil de Cádiz, 7 diciembre
1809; y por Legísima 1912, p. 14-16; autor tam-
bién de Santa Teresa de Jesús, modelo de su

nación: cuanto más obediente, más victorio-

sa, sermón predicado en los Carmelitas Descal-
zos de Burgos, Madrid, 1816; y de Devoción a

San Joaquín, Pamplona, 1849. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.; Legísima 1912, cit.; Palau y
Dulcet 1948)

Santa María, Domingo. Liberal de Burgos, preso
en mayo 1814. Vivía en calle del Arco del Pilar,
nº 10. (Palomar 1931)

Santa María, Domingo. Magistrado de la Chanci-
llería de Valladolid, 1815-1823.

Santa María, José. Hijo de Antonio Santamaría.
Impresor de Orihuela, acaso autor de Teoría de

una Constitución política para España, Ori-
huela, 1804, que firma sólo Santamaría. Se le
formó una sumaria en Murcia, 17 noviembre
1815, por retener y hacer uso del manifiesto
que dieron las Cortes cuando abolieron el San-
to Oficio. En 1820 se trasladó a Murcia, llama-
do por los constitucionales de la ciudad. Firma
con su nombre, pero desde 1821 suele usar la
razón social de Viuda de Santa María e Hijo.
Impresor del Gobierno Político de Murcia, de la
Diputación Provincial, de la Junta de la Milicia
Nacional, de la Sociedad Patriótica y de la Co-
mandancia Militar, 1820. Su primer trabajo este
año fue una edición de la Constitución de 1812,
acaso en forma independiente, pero seguro en
siete números de El Paradislero, periódico
publicado en su imprenta. En 1822 Venancio
Oliveres publicó en Valencia una nueva edición
de la Teoría (AHN, Inquisición, leg. 2880),
que contenía la sumaria, pero no están las 26
hojas de que constaba. No se conocen publica-
ciones de la imprenta de Santa María desde
1823 hasta 1829. En este año hasta 1833 publi-
ca algunos folletos y obritas devotas. Todavía en
1854 dio a la estampa un folleto. En los últimos
años vivía en la calle de Santa Isabel, nº 1. Debió
morir poco después de 1854. (Tejera  1922; Se-
rrano y Morales 1898)

Santa María, José. Cf. Sáenz de Santa María,
José.

Santa María, José. Magistrado de la Audiencia de
Sevilla, 19 enero 1810. (AHN, Estado, leg. 5 D,
doc. 13)

Santa María, José. Hermano del insurgente
Miguel Santamaría, pero realista, muerto por las
tropas de Morelos. (Jiménez Codinach 1991)

Santa María, José. Preso en Santiago el 30 de
abril de 1821, por servil. (Diario Gaditano, 16
mayo 1821)

Santa María, fray José. Religioso carmelita des-
calzo de Carmona (Sevilla), inventor de una
máquina para suplir «la indigencia de cañones de
fusil, que padece el Estado», y autor de dos pro-
yectos, todo ello remitido a la Junta Central: uno,
sobre un cañón de menor calibre del regular, y
otro, sobre la formación de una compañía de
armamento particular. (AHN, Estado, leg. 50 A y
leg. 51)

Santa María, José Antonio de. Comerciante de
Cádiz que en 1813 firma riesgos en la calle de La
Torre, nº 27. (El Redactor General, 13 noviem-
bre 1813)

Santa María, José Joaquín de. Alcalde mayor de
Écija, 1804-1806; corregidor de Toledo, 1807;
alcalde de la Quadra honorario en la Audiencia
de Sevilla, 1804-1807. Corregidor de Toledo, el
21 de abril de 1808 pudo escapar con dificultad
de las masas que asaltaron su casa al grito de
«Viva Fernando VII», y quemaron sus muebles y
coches. Magistrado de la Audiencia de Sevilla,
1815-1831 (figura como jubilado en 1822-1823).
(Queipo de Llano 1953; Foy 1829, III)

Santa María, Juan de. Redactor del Diario de la

Aurora, Cádiz, diciembre 1811, según Gómez
Imaz 1910. 

Santa María, Juan de. Doctor en Cirugía, deste-
rrado en Ceuta por la Inquisición, destierro que
se le conmutó por Cádiz. Santa María fue autor
de una Memoria (presentada) al augusto Con-

greso Nacional sobre una reforma en la cien-

cia de la salud pública, Cádiz, 1811, en la que se
titula socio de mérito de la Real Academia Latina
Matritense y de la Sociedad Patriótica de La Haba-
na. Se queja en ella de la poca consideración
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pública en que se tiene a los médicos, y propone
una reforma de la profesión, para dignificarla, y
de la ciencia médica. Sugiere para ello que se
cree una Junta Suprema de la Salud Pública, con
una Inspección General, de la que debían estar
excluidos los abogados y los gobernadores mili-
tares, y que se establezca igualdad y enlace entre
Medicina, Cirugía y Farmacia, haciendo de la
Química la base de la Medicina. El Ejército debe-
ría tener una Dirección General de la Salud, y lo
mismo la Armada. Propuso que se reorganizasen
los dos colegios o facultades que había en Espa-
ña, libres de la dominación francesa, que eran los
de Cádiz y Santiago, y se mostró en todo muy
racional. Pero citó cantidad de corruptelas y de
abusos, puso de relieve que en el Congreso no
había ni un solo diputado que fuese médico, hizo
ver cómo se obtenían los títulos y las cátedras, y
cómo en muchos lugares la rutina ocupaba el
lugar de la ciencia. Todos los que se sintieron
amenazados por las ideas del doctor se moviliza-
ron contra él, y esto se vio facilitado por el len-
guaje vivo que usaba, satírico y cortante, contra
las molleras impenetrables de algunos teólogos,
los sangradores que mediante dinero eran reco-
nocidos como eminencias médicas, la suciedad
interior de los escolásticos, el encanallamiento
del cerebro de muchos médicos canosos. Dema-
siada libertad de lenguaje para aquella época.
Una frase sobre todo produjo escándalo. Escribía
el doctor: «El hombre es el producto de las afini-
dades químicas que en sus diferentes combina-
ciones presentan con esta o aquella modificación
todos los seres imaginables». Este materialismo
provoca inmediatamente sendas refutaciones de
Francisco de Flores Moreno y de Fernando Gon-
zález y Casas, además del Filósofo Rancio y de
otros escritores serviles. Nuestro personaje llevó
a mal, sobre todo, la burla de Flores Moreno, que
era un médico muy en boga entonces en Cádiz.
Flores Moreno venía a decir que si el hombre era
producto de las afinidades químicas, Santa María
podría crear hombres en su laboratorio. Santa
María replicó con unos cartelones desafiantes,
que el día de la festividad del Corpus de 1812
hizo colocar por algunas calles principales de
Cádiz. Parece que el cartel decía: «A los manes
de Newton y de Buffon. / A la Europa sabia y
pensadora. / A la posteridad. / Odi prophanum
vulgus et Arceo. Hor. / Dedicatoria del sabio Lan-
celin, / con que contesta el ciudadano Santa

María a los / papeluchos que se han escrito en
contra / de su memoria médica. / No se vende ni
se halla, sino como esté, en las esquinas. / Gratis
me fecit Nicolaus Gómez Requena», el cual era
uno de los más importantes impresores de Cádiz.
El cartel fue inmediatamente recogido en solfa
por el Diario Mercantil de Cádiz (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 5 marzo y 10 junio 1812; El

Redactor General, 12 y 21 marzo 1812). Hasta
aquí todo esto constituye un capítulo más de la
historia pintoresca de la penetración de la cien-
cia moderna en España. Pero si es cierto lo que
se dice, la cosa se puso trágica. Don Adolfo de
Castro recordaba que la primera vez que San-
ta María se presentó en la Alameda de Cádiz
llevaba botas encarnadas. No sé si esto tiene
algún significado especial. Pero sí lo siguiente:
algún tiempo después, yendo con el conde de
Naldi de Madrid a Toledo, cayeron los dos en man-
os de unos ladrones, los cuales no sólo les roba-
ron, sino que acordaron darles muerte, porque
los papeles que llevaban los viajeros les parecie-
ron masónicos. Como acertaron a pasar por allí
unas carretas cargadas de paja, las aprovecharon
para quemarlos vivos. (Diario Mercantil de Cá-

diz, cit.; Riaño de la Iglesia 2004)

Santa María, Juan de. Cartujo, autor de Alaban-

zas a María Santísima, Mallorca, 1818. (Palau
y Dulcet 1948)

Santa María, Juan Antonio. Vocal del Consejo de
Órdenes Militares, 1809, caballero de la Orden
Real de España, 28 marzo 1810 (Gazeta de

Madrid del 14 de abril). (AHN, Estado, leg. 28 C;
Ceballos-Escalera 1997)

Santa María, Miguel (Veracruz, 1789 - Madrid, 23
abril 1837). Estudió en Tehuacán y en México, y
en 1808 emigró a España, terminando en Madrid
la carrera de abogado. Estuvo presente en las
Cortes de Cádiz, aunque no fue diputado. En
1814 fue preso por liberal o ya republicano, es
decir, insurgente. Acusado por Pancheoti, se le
formó causa, pero por el decreto de 15 de
diciembre de 1815 fue puesto en libertad, con
indicación de que salga de Madrid al pueblo que
elija (Diario Gaditano, 17 febrero 1821). Llegó
a Cádiz, y embarcó para los Estados Unidos, al
tiempo de poder aportar a Javier Mina la suma
de 30.000 pesos. De acuerdo con Mina, se dirigió

Santa María, Juan de
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a Veracruz, a bordo de la fragata británica Acti-

ve, pero las circunstancias le obligaron a trasla-
darse a Jamaica, en donde encontró a Bolívar, de
quien ya era amigo. Se consagró entonces a la
independencia de Colombia, como paso previo
para conseguir la de México. Bolívar le nombró
en 1821 enviado extraordinario y ministro pleni-
potenciario en México. Con la República en 1822
pasó al servicio de su patria, figurando algún
tiempo como corifeo del partido escocés. Publi-
có Despedida del ministro plenipotenciario

de Colombia cerca del gobierno mexicano,
México, 1822. En 1829 decidió marcharse a los
Estados Unidos y a Europa, y aunque Colombia
le ofreció el puesto de secretario de Relaciones y
embajador en Londres, lo rehusó. Volvió a Méxi-
co en 1831. Publicó Reflexiones acerca de las

letras pontificias de 12 de junio de 1831. Tra-
dujo del inglés de Hugo Blair: Sermones, o dis-

cursos de filosofía moral y cristiana, México,
1831. Se habla también de su Monitor, acaso El

Monitor del Pueblo, México, 1833. En este año
se le creyó autor de un periódico satírico contra
el presidente Gómez Pedraza, y fue perseguido.
Escribió entonces el Informe secreto al pueblo

mexicano, folleto. Comprendido en la «ley del
ostracismo» tuvo que salir disfrazado hacia el
Sur, y finalmente tuvo que emigrar. Antes de
hacerlo dio a la estampa la Exposición y protes-

ta... ante el supremo Poder Judicial, por aten-

tados perpetrados contra la nación y notoria

violación de las leyes cometida en la persona

del protestante, México, 1834. En 1835 fue nom-
brado ministro en Londres, y a continuación, el
mismo año, ministro plenipotenciario para nego-
ciar la paz definitiva con España. Murió antes de
que México ratificase el tratado, conocido como
Santa María-Calatrava. (Peña y Reyes 1971a;
Jiménez Codinach 1991; Palau y Dulcet 1948)

Santa María, Pedro. Asistente al Consejo de Es-
tado bajo José I, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). (Ceballos-Escalera 1997)

Santa María, fray Vicente de. Carmelita descalzo,
confesor y misionero, autor de El padre misio-

nero sin máscara Fr. ... contra la carta de un

cierto sujeto de La Coruña, inserta en la

Gaceta Militar y Política de Santiago del 14 de

marzo del presente año; el cual misionero

predicó a petición de la Junta Superior de

este Reino de Galicia, La Coruña, oficina del
Exacto Correo, 1812; y de Sermón patriótico

predicado en la bendición de las banderas del

Alarma del primer número de La Coruña, 1812,
Antonio Rodríguez, 1812. El primer folleto tuvo
respuesta en una carta de Valentín de Foronda,
extractada en «Reflexiones contra la temeridad de
ciertos fanáticos, que desconociendo los principios
de nuestra religión, usurpan sacrílegamente la
facultad de interpretar a su antojo los inescruta-
bles juicios de Dios», Aurora Patriótica Mallor-

quina, 24 y 25 junio 1812, y 1 septiembre 1812. El
20 de junio de 1813 salió de La Coruña para San-
tiago, en compañía del padre Diego Delicado y de
fray Manuel Martínez Ferro, lo que provocó
muchos rumores. Fue confesor del obispo de San-
tander. Hacia 1813-1814 regaló a la Diputación de
Vizcaya una serie de folletos reaccionarios, del tipo
del Filósofo Rancio, para su venta a beneficio de los
batallones de la provincia. (Bustamante 1959;
Aurora Patriótica Mallorquina, cit.; El Redactor

General, 14 julio 1813; Fernández Sebastián 1989)

Santa María de Formiguera, VII conde de. Cf.
Ferrer de San Jordi Morro, Vicente. 

Santa María y Salamanca, Domingo de. Oidor de
Valladolid, 1809. (AHN, Estado, leg. 16, doc. 10)

Santa Marina, Fernando. Teniente del quinto
escuadrón de Artillería. Distinguido por su
patriotismo cuando la intentona absolutista del
coronel Morales, Ávila, 1820. (El Universal

Observador Español, 18 diciembre 1820)

Santa Marta, marqués de. Cf. Golfín y Colón,
Pedro Cayetano.

Santa Olalla, conde de. Cf. García Carrasco, Juan
José.

Santa Pau, José. Primer comandante del regi-
miento de Manresa de Milicia Nacional, 1823. 

Santa Paz, fray Diego. Capuchino del convento
de Sarriá en Barcelona, autor de una carta, Bar-
celona, 7 marzo 1809, en contra de los conspira-
dores contra los franceses, que no son más que
unos sanguinarios amigos de lo ajeno. (Diario

de Barcelona, 11 marzo 1809)
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Santa Romana, fray Ignacio (Zaragoza, ? - ?).
Lego del convento de San Agustín de Zaragoza,
que se distinguió en la defensa de la ciudad el 4
de agosto de 1808. (La Sala Valdés 1908)

Santa Teresa, fray Marcos de. Carmelita descalzo,
prior de los conventos de Calahorra y Tudela, exa-
minador sinodal del primero, dos veces definidor
de provincia y una provincial de la de Navarra,
autor de Compendio moral salmanticense, Pam-
plona, 1805, 2 vols., y Madrid, 1808 y 1849; y de
Oración fúnebre en las solemnes exequias que

la santa iglesia de Calahorra celebró por su

prelado difunto el Ilmo. Sr. D. Francisco Mateo

Aguiriano y Gómez, obispo de Calahorra y la

Calzada, del Consejo de S. M. (Atalaya de La

Mancha en Madrid, 11 enero 1814)

Santacruz, Gregorio. Elector de parroquia, de la
de San Antonio en Cádiz, 24 julio 1810. Obtuvo
quince votos. Miembro de la comisión encargada
en Cádiz, 22 septiembre 1810, de estudiar las
excepciones al alistamiento general. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 27 julio y 24 septiembre 1810)

Santaella, Manuel (Málaga, ? - ?). Teniente de
Caballería, autor de la proclama «Pueblos de la
Hoya y Ajarquía de Málaga», s. f., publicada en El

Conciso, 20 febrero 1811. Acusado en la misma
causa de Vicente Abello y Salvador Terradas,
1814, absuelto el 5 de abril de 1816 por un con-
sejo de guerra de oficiales generales. (El Conci-

so, cit.; Abello 1820)

Santafé, Pablo. Catedrático de la Universidad de
Huesca, ministro del Tribunal de Vigilancia y
Seguridad, creado por la Junta de Molina de
Aragón, y aprobado por la Central, 1809 (Are-
nas López 1913). Preconizado también minis-
tro del Tribunal de Seguridad Pública, con
carácter provisional, que en 1809 iba a estable-
cer la Junta Suprema de Aragón. Magistrado de
la Audiencia de Asturias, 1821; magistrado de la
Audiencia de Sevilla, 1822-1823; diputado
suplente por Aragón a las Cortes de 1822-1823;
y fiscal del Tribunal de Cortes, 1823. Emigrado,
fue condenado a garrote, 1826, en ausencia;
para ello se le aplicó una de las excepciones del
decreto de amnistía de 1824 (AHN, Estado,
leg. 29 I, doc. 289; Ocios de Españoles Emi-

grados, VI, nº 30, septiembre 1826, p. 248).

Pasó después a América, siendo autor de Dis-

curso en la apertura de la Real Audiencia de

Puerto Príncipe, Puerto Príncipe, 1839. (Dipu-
tados 1822; Palau y Dulcet 1948; AHN, Estado,
cit.; Ocios de Españoles Emigrados, cit.)

Santalla y Quindós, Francisco. Vocal por Ponfe-
rrada de la Junta Superior de León, junio 1810,
diputado por ella a las Cortes de Cádiz, elegido el
1 de septiembre de 1810, cesó en la junta el 11.
Juró en las Cortes el 13 de octubre de 1810. (Cal-
vo Marcos 1883; Carantoña 2000)

Santamaría. Autor de Teoría de una constitu-

ción política para España, Orihuela, 1804,
nueva edición Valencia, 1822. Pudiera llamarse
José Santa María.

Santamaría, Antonio (? - ?, h. 1812). Impresor de
Murcia, 1784. En 1791 se trasladó a Orihuela, en
donde probablemente falleció. Continuaron el
negocio su viuda e hijo José, hasta que en 1820
traspasaron el establecimiento a Pedro Berrue-
zo, y se fueron a Murcia. (Tejera 1922)

Santamaría, Domingo. Presidente interino de la
Audiencia de Valladolid, 1812 - octubre 1813.
(Sánchez Fernández 2001)

Santamaría, Francisca. Viuda del intendente
Pedro Verdugo, Sevilla, mencionada en 1831 en
relación con los trabajos revolucionarios. (Colec-
ción Causas 1865, V, p. 256, 309)

Santamaría, Joaquín. Corregidor de Toledo,
godoysta notorio, que el 20 de abril de 1808 hizo
correr la especie de que Carlos IV había sido res-
tablecido en el trono con el apoyo de Napoleón.
Así se lo comunicó incluso al cardenal Borbón. La
noticia, falsa e imprudente, estuvo a punto de pro-
vocar una catástrofe, pues los fernandinos querían
matar a los franceses. El cardenal pudo aquietar
los ánimos. (Rodríguez López-Brea 2002)

Santamaría, José. Impresor del Norte Consti-

tucional, de Almería. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de la ciudad, exaltado, luego
arrepentido. Seguirá de impresor en 1823, ya
convertido al absolutismo. Se le cita como comu-
nero espontaneado, perdonado por el arzobispo
de Granada. (Guillén Gómez 2000a)

Santa Romana, fray Ignacio

2820



Santamaría, Salvador (?, h. 1800 - ?). Profesor
de lengua. Se halla en Francia en 1827. Vivió
mucho tiempo en Bayona. (AN, F7, 11999)

Santana Bolaños, Juan. Comandante de una pe-
queña partida que en febrero de 1810 se estrenó
atacando en Santa Olalla (Huelva) a un destaca-
mento francés, que se dirigía a Badajoz. (Peña
Guerrero 2000)

Santander, Miguel de. Cf. Suárez de Santander,
Miguel.

Santander, Raimundo. Impresor-librero, afrance-
sado desde la época de la Revolución. Miembro
del Consejo de Gobierno de Valladolid nombrado
por Kellermann el 29 de agosto de 1810. Arresta-
do, junto con su hermano, en mayo de 1814, acu-
sado de liberal. (Sánchez Fernández 2001)

Santander y Fernández, Mariano de. Impresor de
Valladolid, 1813-1825; secretario de la Sociedad
Patriótica de Valladolid, 14 agosto 1820. 

Santander y Peña, Agustín. Sargento mayor reti-
rado, realista, que en abril de 1823 escondió en
su casa de Alaejos (Valladolid) a Manuel Febrer
de la Torre. (AGMS, expte. Febrer)

Santander y Villavicencio, Leonardo (Sevilla, 17
junio 1768 - ?). Doctor en Teología por la Univer-
sidad de Sevilla, magistral de la colegiata del Sal-
vador, uno de aquellos respecto de los que la
afrancesada Junta Criminal de Sevilla, 16 julio
1810, dictaminó que cualquiera que mantuviese
correspondencia con ellos sería condenado a
muerte. Racionero de la catedral de Mérida de
Yucatán, publicó Sermón... en la santa iglesia

catedral de Mérida el domingo 26 de junio de

1814, Mérida de Yucatán, 1814; Sermón en la

solemne función de acción de gracias por

la vuelta de nuestro amado y católico monar-

ca el señor D. Fernando VII al territorio espa-

ñol. Mérida de Yucatán, 1814; Relación de los

méritos, grados y ejercicios literarios, Madrid,
7 septiembre 1814. Obispo de Quito, diciembre
1817, tomó posesión el 2 de octubre de 1818.
Trasladado a Jaca el 24 de mayo de 1824, publi-
có Segunda carta pastoral sobre el restableci-

miento de la paz, Zaragoza, 1825, lo que implica
la existencia de una primera, que no se conoce.

Trasladado a Astorga el 23 de junio de 1828.
(Gazeta de Ayamonte, 8 agosto 1810; Hierar-
chia Catholica 1968; Palau y Dulcet 1948; Guía

del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de

España, 1816, 1825)

Santangelo, marqués de. Cf. Attellis, Orazio de. 

Santano Rosado y Garay, fray José. Autor de El

Duende Extremeño, Badajoz, 1820, seudónimo
probablemente de S. T. M.

Santaño, Antonio. Llevado ante la Comisión Mili-
tar francesa, le salvó de la muerte la intervención
de Pedro Martínez Santizo, según éste pretende.
(El Redactor General, 5 diciembre 1813)

Santarén, Fernando. Impresor de Valladolid,
1819-1820. 

Santaró, Francisco. Incluido por el Mensajero

de Sevilla en una lista de personas que entran y
salen por las puertas del alcázar, a sus negocios
o diligencias (reproducido por Diario Gadita-

no, 5 abril 1822). Se le aplica la excepción que
da el Mensajero en número posterior, «median-
te a que no lo verifican de continuo [el ir al alcá-
zar], y haberse creído infamatorio el hecho de
entrar y salir por aquellas reales puertas. (Dia-

rio Gaditano, 8 abril 1822)

Santás, marqués de. Cf. Sotelo de Novoa y Niño,
Benito María (en 1809).

Santas Marías, José. Franciscano, vicario mayor
de Santa Clara de Santiago, deportado por servil
de Galicia a Canarias el 8 de mayo de 1821. (Gil
Novales 1975b)

Santaulari, Blas. Miliciano voluntario bilbaíno
que formó parte de una columna, mandada por
el coronel Pablo, que el 24 de abril de 1821 se
enfrentó en Ochandiano con los realistas ala-
veses al mando del escribano Piñedo. En 1836,
al reorganizarse la Guardia Nacional bilbaína
durante la guerra carlista, fue nombrado segun-
do teniente de la tercera compañía. (Guiard
1905)

Santero, Agustín. Teniente de las Milicias Pro-
vinciales de Ávila. Distinguido por su patriotismo

2821

Santero, Agustín



cuando la intentona absolutista del coronel
Morales, Ávila, 1820. (El Universal Observador

Español, 18 diciembre 1820)

Santervaz y Lerín, Antonio José (Estepa, Sevilla,
? - ?). Abogado, presidente del Ayuntamiento
Constitucional de Almonte (Huelva), 19 sep-
tiembre 1812. Presidió la jura de la Constitución
en Almonte, 1 octubre 1812. Alcalde mayor de
La Palma (Huelva), 1817-1820; juez de primera
instancia de Bedmar (Jaén), 1822, y de Mancha
Real (Jaén), 1823. (Peña Guerrero 2000)

Santestillano, José. Comisario ordenador hono-
rario, 1820-1823.

Santevaez y Lerín, Antonio José. Cf. Santervaz
y Lerín, Antonio José. 

Santiago, Joaquín de. Teniente de fragata, capi-
tán del puerto de Tarifa, 1822-1823. 

Santiago, José de. Archivero de la secretaría del
Consejo de Estado, con 18.000 reales de sueldo,
agosto 1812. (El Redactor General, 21 agosto 1812)

Santiago, José María. Grabador de la Cámara y
Estampilla de S. M.; autor de Constitución po-

lítica de la Monarquía Española, promulgada

en Cádiz a 19 de marzo de 1812, grabada y

dedicada a las Cortes, Madrid, 1822. (Palau
y Dulcet 1948)

Santiago, Juan Manuel. Sociedad Patriótica de
Logroño, 16 abril 1820. 

Santiago, IV marqués de. Cf. Bernaldo de Quirós
Rodríguez de los Ríos, Antonio María.

Santiago, Miguel. Exento supernumerario del
tercer escuadrón de Tropas de Casa Real, 1821. 

Santiago Aldunate, José (Santiago de Chile, 1796
- Valparaíso, 1864). Magistrado de la Audiencia
de Lima, 1817-1819, general y senador, ministro
de la Guerra en 1812, director de la Academia
Militar en 1847. (Espasa 1908)

Santiago Palomares, Antonio de. Oficial prime-
ro del archivo de la Secretaría de Estado, fu-
gado de Madrid en 1809. Oficial primero, con

honores de archivero, 1815-1834. (AHN, Esta-

do, leg. 49 B)

Santiago de Quintana, Manuel. Impresor de Cá-
diz, en la calle del Rosario, 1811.

Santiago y Rotalde, José de. Miembro del Con-
sulado de Cádiz, firmante de la Representación

dirigida a S. M. por el Real Tribunal del Con-

sulado de esta plaza y su junta de gobierno,

sobre el reglamento publicado por la Supe-

rior de Confiscos, Cádiz, 2 agosto 1811. Elector
parroquial de Cádiz, diciembre 1812, elector por
el barrio de San Lorenzo, agosto 1813. (Riaño de
la Iglesia 2004; El Redactor General, 27 diciem-
bre 1812 y 18 agosto 1813)

Santiago Rotalde, Luis (Cádiz, ? - ?). Nombrado
oficial en Puerto Príncipe, Cuba, acaso, se dice,
por ser concuñado del general Abadía. (El Re-

dactor General, 13 abril 1813)

Santiago y Rotalde, Nicolás (Cádiz, h. 1784 -
París, abril 1833). Patriota en Cádiz, 1808, inten-
tó salvar la vida del general Solano, sin conse-
guirlo, y por desarmar a los facinerosos salidos
de la cárcel fue hecho capitán. Teniente coro-
nel, primer ayudante de Castaños, se halló en
la acción de Arroyomolinos, 28 octubre 1811
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 22 noviembre 1811). Coronel en 1811,
contribuyó a que se publicase la Constitución en
Galicia. Probablemente él es el coronel Santiago,
contra el que se publica un suelto, contra él
y contra José Postrero, que originó una ocurren-
cia (sic) al oficial de librería e impresor del Ami-

go del Pueblo, según El Redactor General, 18
diciembre 1813. Publicó en Segovia un Catecis-

mo político, 1814, también llamado Catecismo

liberal y servil, por el que tuvo un incidente con
Gallardo, que éste recuerda en la Carta blanca

sobre el negro folleto, 1821. Colmenares y Ribo-
te, en la Abeja Madrileña, lo calificó de servil.
Actuó de defensor de Lacy, siendo calumniado
como presunto delator del mismo, pero la publi-
cación de la causa desvaneció la calumnia. El 24
de enero de 1820 intentó apoderarse de Cádiz,
pero fracasó, pudiendo refugiarse unos días des-
pués en San Fernando. El capitán fue comisiona-
do el 24 enero 1820 por Valdés y Campana para
inspeccionar sus papeles, y lo hizo a fondo, pues
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su cuñado fue requerido para que aportase
20.000 pesos, que se decía que le tenía guarda-
dos de la testamentaría de su difunto padre. El
triunfo de la revolución libró a su familia de este
desaguisado (cf. su artículo comunicado del 5 de
abril de 1821, citado más abajo). Fue declarado
reo de lesa majestad y pregonada su cabeza.
Comenzó a colaborar en la Gazeta Patriótica

del Ejército Nacional, con artículos comunica-
dos. En el primero que tituló «Artículo comu-
nicado», exhortaba a los españoles a morir
defendiendo la patria y no esclavizándola, Gaze-

ta Patriótica del Ejército Nacional, 8 febrero
1820; «Verdadero retrato de un real marino, y
diálogo con un marino nacional», Gazeta Patrió-

tica del Ejército Nacional, 18 febrero 1820;
«Exclamación patriótica», Gazeta Patriótica

del Ejército Nacional, 14 marzo 1820 (Cádiz
heroico). Sirvió en el ejército nacional, con Qui-
roga, pero éste se olvidó de promocionarle. Era
ayudante. Publicó un Manifiesto... a su general

don Antonio Quiroga, de las interesantes ocu-

rrencias del 24 de enero en Cádiz con motivo

de la gloriosa revolución que se intentó

hacer, Madrid, 1820 (fechado en Cádiz a 24 de
marzo), seguido del Primer apéndice al mani-

fiesto de Rotalde, Cádiz, 1820. En abril de 1820
ingresó en la Milicia Nacional Voluntaria de Cá-
diz. Publicó Contestación al mariscal de campo

don Antonio Quiroga, Cádiz, 11 mayo 1820; y el
periódico El Telescopio Político, Cádiz, abril-
agosto 1820, redactado directamente por él o bajo
su influencia (suyos son en este periódico la «Bre-
ve y sucinta contestación al... manifiesto de
Montalvo», Gaceta Patriótica del Ejército

Nacional, 4 junio 1820, y un suplemento, sin títu-
lo, del 8 de agosto de 1820, textos polémicos los
dos). El 25 de junio de 1820 con el escrito que
tituló «Proyecto para celebrar el nacimiento o
resurrección de la monarquía española» convocó
una reunión en ese sentido, para el 9 de julio de
1820 (publicado en El Universal Observador

Español, 4 julio 1820). Su carácter violento e
impulsivo le granjearía ciertamente muchos
enemigos. Incomodado con el Diario Mercan-

til de Cádiz, no encontró mejor método que
apalear al diarista en plena redacción. A esta
época probablemente corresponden sus obras
de teatro: Hipólito, Lances y aventuras de

un servil, 1820. Al ser prohibida esta obra,
escribió Representación de un ciudadano al

jefe político de Cádiz, Cádiz, 1820 (fechada a 11
de diciembre). Publicó también Consejitos

para los que se crean agraviados. Tengo

documentos con que refutar lamentos y aun-

que no soy aficionado a chamusquina les

plantaré con ligereza las banderillas de fuego

de ordenanza, Cádiz, Howe, 1820, 14 páginas.
Suscriptor del Diario Gaditano, 1821, según la
lista publicada en el citado periódico del día 1 de
marzo de 1821. En 1821 solicita a las Cortes su
retiro sin sueldo, ni uso de uniforme ni fuero mili-
tar, con tal de que a sus hijos se les costee por el
Gobierno una enseñanza conveniente. El 13 de
marzo de 1821, al entrar en el café de la calle de
Comedias, en Cádiz, fue injuriado y agredido por
Tiburcio López, quien usó para ello la masa del
taco (del billar), con intención asesina; Rotalde
pudo evitarle y contestó con un puñetazo. Fueron
separados por los circunstantes, casi todos cómi-
cos. El motivo era que hacía poco menos de un
mes había sido silbado, y echaba las culpas a
Rotalde. Éste salió «a producir una queja judicial»
(Diario Gaditano, 15 marzo 1821). Esta versión
fue contradicha inmediatamente por quien se fir-
ma Urdemalas, quien niega que los testigos del
lance fuesen en su mayoría cómicos, sino oficiales
del ejército. Según Urdemalas las hechos trancu-
rrieron así: al entrar Rotalde en el café López le
dirigió unas palabras, y entonces Rotalde, creyén-
dose insultado, le atacó con el paraguas, y en res-
puestas Tiburcio molió a palos a su antagonista.
Lo que expresa, en cabeza de su artículo, con la
siguiente décima: «Hermosos palos han sido /
Los que llevó un orgulloso, / Tan tonto y tan pre-
suntuoso /  Cual cobarde y atrevido: / Pagó bien
su merecido; / Enmiéndese, sea formal, / Tenga
virtud y moral, / Y evite en otra ocasión / Que la
pena del talión / Le enseñe a ser liberal» (Dia-

rio Gaditano, 17 marzo 1821). Esto obligó a
intervenir al propio Rotalde, primero con un ar-
tículo comunicado, en el que niega que haya sido
apaleado, pues dio el primero. Esto lo dice inclu-
so el autor del artículo en Diario Gaditano, 17
marzo 1821, quien según nos dice es «el apunta-
dor Camilo Cabañas lobo de la camada, que aún
le escuece la crítica que le puse contra su mons-
truosa comedia heroica Íñigo Arista. De manera
que Urdemalas sería Camilo Cabañas. Añade
también que el capitán Ibáñez, el mismo que
revisó sus papeles en enero de 1820, antiguo
empresario del teatro de Balón, en cuya empresa
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según cree aún participa (Diario Gaditano, 18
marzo 1821); pero no acaba aquí este asunto; en
este mismo número hace publicar la representa-
ción dirigida al Ayuntamiento de Cádiz, con
fecha del día 14: pide en ella que se justifique el
Chisme en que Tiburcio López incurrió hace un
mes, «hablando desde el escenario en el acto del
baile público (cosa enteramente prohibida) con-
tra una bailarina, y la defensa de ésta que origi-
nó la gran silba que de sus resultas dio el público
al bailarín Tiburcio López prorrumpiendo toda la
concurrencia en el fuera Chismes palabra digna
de un público ilustrado». Pide la justificación
para demostrar en el juicio que la agresión de
Tiburcio fue premeditada, por suponer que él
también le silbó en el acto del fuera Chismes.
Todavía publicó Fechos y entuertos o historia

de un juicio de jurados, Cádiz, 1821, en rela-
ción con este asunto. En el Diario Gaditano

había aludido a una ley no anulada, que dice que
el oficio de cómico es superior a los de pregone-
ro y verdugo. Quien se firma El Leguleyo, en
«Aviso al ciudadano Rotalde» le conmina a que
diga de qué ley se trata (Diario Gaditano, 29
marzo 1821). Rotalde, bastante enfadado, con-
testa al desvergonzado Leguleyo, dándole
varias citas eruditas. Este artículo lo escribió el
mismo día en que salió el del Leguleyo, pero ha
demorado hasta ahora su publicación, pero lo
hace porque ha comprendido que no está asocia-
do con el capitán Ibáñez (Diario Gaditano, 5
abril 1821). J. I. (sin duda Ibáñez) replica en
Diario Gaditano, 6 abril 1821: pide a Rotalde
que sea justo y benéfico, y le avisa de que quien
revisó sus papeles fue el teniente coronel Martí-
nez. Mientras tanto, el 29 de marzo de 1821
Rotalde y Tiburcio López habían celebrado el jui-
cio de conciliación, actuando de hombres buenos
Antonio Terry y Eugenio Uzeta. López dijo que
todo había sido efecto de un acaloramiento, y
que se desdecía de todo lo que pudiese afectar
a Rotalde. Éste aceptó la explicación (Diario

Gaditano, cit.). Rotalde corrige a Ibáñez en un
artículo que titula «Al caballero Ibáñez, capitán de
charrateras» (sic), dice que Martínez fue el fiscal
que entendió en la causa de las ocurrencias del
24 de enero, pero Ibáñez pidio a Valdés que,
dada su facilidad en descifrar signos o sinies-
tros sentidos, y para aliviar la tarea del fiscal, le
confiriera el escrutinio de los papeles de Rotal-
de. De manera que, según éste, «sólo V. fue el

encargado del examen de mis papeles; y aun no
todos han vuelto a mi poder» (Diario Gaditano,
7 abril 1821). Y en junio del mismo año solicita
licencia por dos años para ir al extranjero;
mientras tanto publicó Carta a sus conciuda-

danos, Madrid, 1821; Contestación al Sr. Fe-

liu, Madrid, 1821 (incluye una Representación

a S. M., Madrid, 30 junio 1821); Escollos en el

océano político donde naufragan los tribu-

nos, Madrid, 1821, de donde se colige que en la
Fontana le han tomado por republicano, por un
discurso contra el absolutismo de los reyes. Se
muestra contrario al Trágala, canción que irri-
ta y crea enemigos sin necesidad. El 14 de junio
de 1821 denunció en la Fontana el club secreto
destinado a destruir el sistema, al que se alude
también en Diario Gaditano, 23 junio 1821
(aunque dice 22). Su viaje a Francia sólo duró
dos meses, saliendo de París de regreso a Espa-
ña el 2 de febrero de 1822 y llegando a Bayona
el 5. Según la policía desplegó allí una gran acti-
vidad. El caso es que en busca de pruebas cons-
pirativas en la frontera de Behobia los franceses
le quitaron el equipaje y la cartera, lo que dio
lugar a las consiguientes protestas, llamadas al
cónsul, etc. El 15 de febrero se hallaba en Irún.
A esta época corresponderán sus obras de tea-
tro La reconciliación de un masón y un

comunero y La intriga extranjera en Espa-

ña, fomentando los partidos, 1822. Colabora-
dor de El Indicador, 22 diciembre 1822, con un
manifiesto en favor del general Bárcenas, cuya
ambición, lo mismo que la propia, niega. El 26
de enero de 1823, en la Sociedad Patriótica Lan-
daburiana, hizo ademán de quitarse la casaca de
coronel y tirarla al suelo, considerando que ese
uniforme se hallaba deshonrado. Los masones lo
desterraron de Madrid (enero 1823), lo que no
le impidió colaborar en El Patriota, 23 febrero,
con un artículo contra Alcalá Galiano, por la
participación de éste en el motín del 19 de
febrero; y en El Nuevo Diario, 23 mayo, comu-
nica la acción de Zayas contra Bessières. Comu-
nero revolucionario, cuando la escisión de los
comuneros, en febrero-marzo de 1823. Publica
La revolución o hechos sin máscaras, sobre

el origen de las turbulencias y discordia de

los españoles: estado de la nación: abusos

del poder, y medios de salvar la patria y el

honor, Madrid, 1823. Se le acusó de haber pre-
parado la traición del conde de La Bisbal,
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porque vestido de pastor se había entrevistado
con él, cuando se hallaba al frente del ejército
constitucional. En El Dardo, nº 3, acusa a Qui-
roga de haber sido el autor de tal infundio. El 3
de agosto de 1823 es desterrado de Cádiz a
Canarias. Sin embargo fue hecho prisionero
por los franceses, quienes le llevaron en el ber-
gantín Le Curieux a Brest, Rennes y Bourges,
y el 28 de octubre de 1823 al depósito de Brian-
çon. En mayo de 1824 se encuentra en Gap y
en París a principios de septiembre, donde la
policía le quitó sus papeles. El 13 de octubre
llega a Calais, es conducido a la prisión, y a las
pocas horas sale para Londres. La versión de
estos sucesos difiere según los interprete la
policía francesa o el propio Rotalde. Según la
policía, durante la estancia de Rotalde en París
se relacionó con el conde de Montezuma, con
quien maduró un plan para ir a México a pro-
clamarse emperador (Montezuma). Recogieron
fondos considerables para el proyecto, pero los
dilapidaron «dans la débauche». Rotalde se
queja del saqueo de que fue objeto por la poli-
cía, entre otros papeles de una historia de la
revolución española, que serviría para un mal
español en relaciones con la Embajada, alusión
probable a Miñano. En Londres para subsistir
fabricaba «collares y adornos de oro, de coral y
pasta para señoras». Allí publicó La España

vindicada o baraja de fulleros en la época

de la revolución española, 1825, con traduc-
ción adjunta de Mr. Frederick Fox y don A. de
la Vega. Regresó a París en 1830, donde publi-
có El Dardo, periódico de gran interés comen-
zado en abril de 1831, en el que por cierto
insertó una Relación de la expedición de 1830,
y una serie de folletos en francés y español:
L´Espagne devoilée ou mémoire sur l´Espag-

ne dans sa presente crise politique, 1830. En
París, 10 mayo 1831, escribe al prefecto de Poli-
cía, para protestar contra la revocación del per-
miso de reunirse que afectaba a los refugiados
españoles (carta en El Dardo, nº 3). Con fecha
de París, 31 julio 1831, publicó en El Dardo, nº
3, su «Contra-manifiesto al Manifiesto inrazona-
do, que contra el coronel S. de Rotalde han
publicado los señores de la comisión convocan-
te para la elección de representantes de la emi-
gración española». Expulsado de París con el
resto de los exiliados españoles e italianos, pu-
blicó Le Contre Périer et collègue Sebastiani,

ou Exposé à la France sur la conduite de son

gouvernement à l’égard des emigrés espag-

nols, 1831; que incluye un Tableau des maux

causés aux émigrés espagnols par suite des

mesures extraordinaires adoptées par M.

Casimir Périer. Siguió Acción de gracias... a

los Sres. de la comisión convocante para la

unión de los emigrados españoles, 18 junio
1831; Le bien et le mal de la Garde nationa-

le, et réformes nécessaires à sa loi organi-

que, 1832; Lettre à S. M. la Reine d’Espagne

régente d’Espagne et observations patrioti-

ques sur l’amnistie accordée aux Espag-

nols, 1832; y la traducción Guide complet

pour apprendre la langue espagnole, 1832;
que demuestra acaso actividades típicas de la
emigración para ganarse el pan. La policía
francesa consideraba su España vindicada

excelente para sembrar la discordia y el odio
mutuo entre los revolucionarios españoles, que
es lo mismo en que confiaba la policía españo-
la, y le calificaba de «repoussé par tous les par-
tis». Un espía le atribuye el folleto Crímenes

de Fernando VII, hacia 1832, escrita a impul-
so de Laffitte y Leroux, con dinero de José
Bonaparte, todo ello demasiado quimérico.
Rees cita un «Écrit projeté du Colonel de Rotal-
de pour acceder à la sollicitude du Gouverne-
ment Espagnol», que acaso se refiere a su
aceptación de no difundir su libro contra Fer-
nando VII, a cambio probablemente de ayuda
económica francesa y del permiso para seguir
residiendo en Francia. Cuando murió sus pape-
les fueron sellados por el cónsul de España. Su
viuda, María del Carmen Moreno, y su hijo Leo-
nardo los reclaman desde Madrid, 28 febrero
1834. Por real orden se nombró apoderado al
duque de Frías, embajador en París. Santiago
Rotalde fue un radical, que llegó a sentirse
republicano por asqueo y despecho. Su natural
irascible probablemente le jugó malas pasadas,
pero evidentemente merecería un estudio más
detenido y menos despectivo que el que le
dedicó la policía gala. Palau y el catálogo de
Antonio Mateos, de Málaga, octubre 1992, le
atribuyen Verdad sin máscara, o modo úni-

co de precaver una nueva guerra de suce-

sión: y el de evitar el eminente peligro de

romperse la unidad monárquica de las

Coronas de Castilla y de Aragón, si no se

verifica el matrimonio de Isabel II con el
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príncipe de Asturias, Madrid, 1843, folleto de
58 páginas que no puede ser suyo, ni aun pós-
tumo, porque cuando murió Santiago Rotalde,
todavía vivía Fernando VII, y no podía hablar
por tanto de Isabel II. Palau fecha el mismo
folleto en 1843 y en 1844. Bernardo Gallart gra-
bó la Historia del coronel don Nicolás de

Santiago y Rotalde en cuatro grabados, dos
planchas. (Rees 1962 y 1982; El Redactor

General, cit.; Diario Gaditano, cit.; cat. 206
A. Mateos, mayo 2001; Abeja Madrileña, 13
marzo 1814; Palau y Dulcet 1948; Gil Novales
1975b; El Universal Observador Español, 31
marzo 1821; AN, F7, 11985; El Dardo, cit.;
Páez 1981 reproduce los grabados de Gallart;
Arzadun 1942; Reig Salvá 1972)

Santiago Viso, Nicolás. Coronel comandante del
segundo batallón del regimiento de Bailén, 43
de Infantería de línea, 1818. 

Santiago-Concha y Jiménez de Lobatón, José

María de, V marqués de Casa Concha (Santiago
de Chile, 30 junio 1760 - ?). Hijo de Melchor José de
Santiago-Concha y Errazquin, natural de Lima y
oidor de su Audiencia, y de María Constanza de
Lobatón y Costilla, natural de La Plata. El 13 de
junio de 1797 se casó con su sobrina María Josefa
de la Cerda y Santiago-Concha, natural de Santia-
go de Chile, hija de José Nicolás de la Cerda y Sán-
chez de la Barrera, alcalde de Santiago en 1778, y
de Nicolasa de Santiago-Concha y Jiménez de
Lobatón. A finales de 1789 o comienzos de 1790
hizo un viaje a España, en cuya ocasión otorgó tes-
tamento. Oidor de la Audiencia de Chile, 26
noviembre 1794; gobernador interino de Chile,
1801; alcalde del crimen de la Audiencia de Lima,
12 septiembre 1806, nombramiento al que en 1808
renunció. Consejero honorario de Indias. Hacia
1833 vivía en Santiago de Chile. (Lohmann 1974)

Santibáñez, Ángel. Secretario de la Embajada
de José I en París. Caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). En 1811, a la muerte del duque de Frías, fue
encargado de Negocios interino. (Mercader
1983, quien por error le llama Andrés; Ceballos-
Escalera 1997)

Santibáñez, Domingo. Magistrado honorario de
la Audiencia de Cuba, 1817-1819. 

Santibáñez, Francisco. Ayudante segundo del
Estado Mayor General, firmante del manifiesto
A las Cortes, Cádiz, 10 mayo 1822, en el que los
oficiales del Estado Mayor General expresan que
ante la apurada situación del país no se les exclu-
ya de la rebaja de sueldos, presentada por la
Comisión de Hacienda de las Cortes. (Diario

Gaditano, 12 mayo 1822)

Santibáñez, José Víctor (Cádiz, h. 1797 - ?). Veci-
no de Madrid, de profesión negociante. En agos-
to de 1825 llega a París procedente de Bruselas.
(AN, F7, 11999)

Santibáñez, Laureano. Párroco de Ceclavín (Cáce-
res), y diputado provincial. En la noche del 7 de
julio de 1820 fue asaltado por un sujeto armado
de una espada, pero logró ahuyentarlo. Reunión
Patriótica de Badajoz, 30 noviembre 1821 (acredi-
tado patriota y elector, según Julián de Luna en su
Discurso de 1 de diciembre de 1821). El 23 de
noviembre 1822 dirigió una expedición militar a
Cabezuela (Cáceres), a fin de combatir a las par-
tidas absolutistas. Le llamó a Plasencia su amigo,
el abogado Fernando Gómez, llegó a ella el 26 sin
haber tenido éxito, y en junta de autoridades
manifestó el mal concepto que la ciudad le mere-
cía. Lo primero que hizo fue promover una reu-
nión conjunta del consistorio con los miembros
del clero y con los jefes militares. En esa reunión
se decidió impulsar la sociedad patriótica y la de
amigos del país, mientras Santibáñez se dedica a
controlar al clero, y a llevar a cabo una ofensiva
contra la partida de Francisco Ramón Morales, al
que sin embargo no logró capturar. En 1823 anda-
ba por la frontera portuguesa, proclamando siem-
pre la Constitución. (El Universal Observador

Español, 11 agosto 1820; Pérez González 1998;
Flores del Manzano 2002)

Santibáñez, Rafael. Capitán de fragata, 1816-
1821. 

Santillán, Francisco. Escribano, miembro de la
Junta Patriótica de Lerma, que ayudó a la creación
de la partida de Merino y las otras guerrillas de
Castilla la Vieja. (Aviraneta 1870; Sánchez Diana
1970 le llama Ramón, como a su hijo)

Santillán, Ramón (Lerma, Burgos, 30 agosto 1791
- Madrid, 19 octubre 1863). Hijo de Francisco
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Santillán y de Catalina González, ingresa en el
Ejército sirviendo durante la Guerra de la Inde-
pendencia de ayudante de campo de Húsares de
Burgos, cuyo jefe era el cura Merino, 1809-1814.
En marzo de 1811 dirige, con Manuel Tobar y
Francisco Castilla, la sección militar del Consejo
Supremo de Castilla, institución que engloba a
las partidas de Castilla la Vieja, bajo la presiden-
cia de Merino. Dirige un parte, Villasur de
Herreros (Burgos), 18 julio 1811, al intendente
de la provincia, sobre la victoria obtenida por
Merino el 17 a la salida de Rubena, contra 90
infantes y 30 lanceros. De ellos sólo nueve
pudieron refugiarse en Burgos; los demás que-
daron muertos o prisioneros. Por parte propia,
un soldado muerto gloriosamente y otro heri-
do, un caballo muerto y otro herido (Gazeta de

la Junta Superior del Reino de Valencia, 23
agosto 1811). Es herido y asciende a capitán.
Sirve en varios regimientos, y en 1819 es desti-
nado al ejército expedicionario. En 1820 se nie-
ga a unirse a los sublevados, lo que no es
obstáculo para que se le envíe al Estado Ma-
yor del ejército constitucional. En 1821 en Me-
dina del Campo, con el regimiento de Caballería
de Borbón. Se casa en Lerma con María Concep-
ción Herrera y Ayala, por lo que permanece sie-
te meses con licencia. Destinado a la Inspección
General de Caballería, Madrid, y de segundo
comandante en las Milicias Provinciales de
Aranda de Duero, 1822, con las que en 1823
contribuye a derrotar a Merino y a Bessières.
Con la invasión francesa, vuelve a Madrid;
denunciado calumniosamente, es detenido y
encerrado en la cárcel de Corte y después en su
propia casa, siendo absuelto el 20 de noviembre
de 1824. Al año siguiente se retira del Ejército,
con el grado de teniente coronel. Empieza
entonces lo que Larraz llama su carrera en la
burocracia de Hacienda: oficial de la Contaduría
General de Valores, 1825; contador de la provin-
cia de Madrid, enero 1833; ascendido el mismo
año a intendente. En 1836 es jefe de la Contadu-
ría General de Valores, pero choca con Mendizá-
bal, lo que además de ser cesado le dio ocasión
para publicar Observaciones sobre la memoria

que en 18 de agosto de este año presentó a las

Cortes el señor ministro que fue de Hacien-

da don Juan Álvarez y Mendizábal, Madrid,
1837. Diputado por Burgos para las Cortes de
1837-1838, es nombrado en 1838 jefe de la

sección de Ultramar y en 1839 asciende a conta-
dor general de la Distribución. Ministro de
Hacienda con Pérez de Castro, 8 abril - 20 julio
1840. A pesar del cese se le encarga interina-
mente de Hacienda, Gobernación y Gracia y Jus-
ticia durante un mes aproximadamente. Viaja a
Cestona y Bayona, y después a París, regresan-
do a España en 1841. Conspira contra Esparte-
ro en 1843, y es nombrado director general de
Rentas Unidas, prepara la reforma tributaria, y
es hecho en 1844 director general de Contribu-
ciones Directas. Miembro del Consejo Real y
senador vitalicio, 1845. Vuelve a ser ministro de
Hacienda, 28 enero - 28 marzo 1847, cargo que
aprovecha para unificar los bancos de Isabel II y
Español de San Fernando. Sigue ocupando car-
gos hacendísticos, sobre todo el de gobernador
del banco, 1849-1854, y de nuevo en este mismo
año hasta su muerte. Santillán es autor de una
Memoria histórica sobre los Bancos Nacional

de San Carlos, Español de San Fernando,

Isabel II, Nuevo de San Fernando, y de Espa-

ña, publicado póstumamente por su hijo Emilio,
Madrid, 1865 (reedición de Pedro Tedde de
Lorca, Madrid, 1982); de unas Memorias, de las
que un fragmento sobre «Los sucesos de 1820»
había aparecido en la Revista de España, 1886-
1887, y que han sido publicadas en Pamplona,
1960, edición de Ana María Berazaluce, con
introducción de Federico Suárez. La tercera obra,
Memoria histórica de las reformas hechas en

el sistema general de impuestos de España y

de su administración, fue publicada por Emi-
lio Santillán, Madrid, 1888 (un fragmento repro-
ducido por J. Fontana en Hacienda Pública

Española, nº 27, 1974). Es autor básico para la
historia de nuestra banca en el siglo XIX. (El

Redactor General, 2 julio 1811; Larraz López
1952)

Santillana, Miguel. Coronel, teniente coronel de
Ingenieros, 1815-1833, brigadier, coronel de In-
genieros, 1834-1843 (supernumerario en 1815,
comandante general de la clase de coroneles,
1842-1843).

Santillana, Vicente de. Miliciano voluntario bil-
baíno que, en abril de 1821, formó parte de una
columna volante desplazada a Galdácano para
detener a los realistas alaveses que avanzaban
hacia Bilbao. (Guiard 1905)
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Santilly. Cf. Biard de Santilly, Juan.

Santín, Tomás Aparicio. Colector general de Ex-
polios y Vacantes, superintendente general de
Casas de Misericordia, colector general del Fon-
do Pío Beneficial, y ministro honorario del Con-
sejo de Estado, 1815-1822. 

Santísima Trinidad, fray Antonio. Lector jubila-
do en Sagrada Teología, examinador sinodal del
arzobispado de Sevilla, vicario general de la
Orden de Mercenarios Descalzos, electo obispo
de Nueva Cáceres en Filipinas, residente en
Cádiz, autor de una Exposición al Soberano

Congreso, muy curiosa, sobre la vida en los con-
ventos de Cádiz, reseñada en El Redactor Gene-

ral, 5 febrero 1813. (El Redactor General, cit.;
Riaño de la Iglesia 2004)

Santísimo Sacramento, fray Matías. Autor de
Sermón que en la solemne función consagra-

da por los Sres. maestros y maestras de pri-

mera enseñanza de la ciudad de Málaga a su

patrono el ínclito mártir san Casiano el 24 de

agosto de este año, en la iglesia de PP. Tri-

nitarios Descalzos, Málaga, Vda. de Martínez
Aguilar, 1832. (Cat. La Escalinata 1/03)

Santisteban, Francisco. Caballero de Santiago,
capitán del regimiento de Caballería de Borbón.
Hecho prisionero, y herido de dos balazos, en la
batalla de Almonacid, 11 agosto 1809, huyó de
Toledo el día 16 siguiente. (AHN, Estado, leg. 16,
doc. 5)

Santisteban, Joaquín. Coronel, sargento mayor
del regimiento de Málaga de Milicia Nacional,
1817-1822. 

Santisteban, Manuel Antonio de. Escribano del
antiguo Consejo de Castilla, que pasó al nuevo
Consejo afrancesado. Autoriza la orden de Murat
de 22 de mayo de 1808 sobre creación de la
Comisión Gubernativa de Consolidación de Vales
Reales (Diario de Madrid, 28 mayo 1808). Fir-
ma la carta de guía que acompaña a la Consti-
tución de Bayona, recibida por la Junta de
Teruel, en la que se titula secretario del Consejo
de Castilla (cf. acuerdo de la Junta turolense del
3 de agosto, en Gazeta de Madrid, 26 agosto
1808). Calificado de sanguijuela por sus enemigos.

Se señala su paso por Pamplona en 1813. (Dia-

rio Crítico General de Sevilla, 17 noviembre
1813; Diario de Madrid, cit.)

Santisteban y Horcasitas, Francisco Javier de, VII

marqués de Villadarias (? - ?, 31 mayo 1826). Heredó
el título el 31 de octubre de 1798. Se casó con María
Josefa de la Cruz de Horcasitas y Melo de Portugal,
hija de los marqueses de la Vera. (Santa Cruz 1944)

Santisteban y Horcasitas, María de los Dolores,

marquesa de Villadarias y princesa de Santo

Mauro. Dirige un memorial a su marido Diego
María Fernández Henestrosa, 1828. (Cárdenas
Piera 1989)

Santisteban de la Puerta, Manuel. Autor de
Sucinta descripción histórica, geográfica y

política de la Regencia de Argel, con una bre-

ve noticia de las expediciones que han hecho

contra ellas las potencias cristianas; de las

causas de la presente guerra de Francia, y

del número de buques, marineros y soldados

que destina S. M. cristianísima para castigar

a los argelinos, Madrid, 1830.

Santisteva, Francisco Javier (? - ?, 1809).
Gobernador de Villafranca de la Serena, acusado
de haber brindado a la salud de Napoleón al
enterarse de la cesión de la Corona en Bayona.
Estuvo casado con María Nicolasa Fernández.
(AHN, Estado, leg. 32, doc. 439)

Santistevan, V. Fiscal de la causa contra los
Mones y otros oficiales de la Guardia Real, autor
de Sencilla narración de la conducta que ha

observado... con motivo de los sucesos del 7 de

julio último. (El Espectador, 16 febrero 1823)

Santo, el. Cf. Inglés, Juan.

Santo Domingo, Cayetano. Sociedad Patriótica
La Fontana de Oro, 3 junio 1821. 

Santo Domingo, fray José de. Autor de Historia

de la... Virgen de Magallón, Zaragoza, 1814.
(Marcén 2000)

Santo Domingo, Juan de. Suscriptor del Diario

Gaditano, 1821, según la lista publicada en el
citado periódico del día 1 de marzo de 1821. 

Santilly
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Santo Domingo y Herrera, Manuel (Sevilla, ? - ?).
Abogado, alcalde mayor de Rute (Córdoba),
1817-1820.

Santo Mauro, princesa de. Cf. Santisteban y Hor-
casitas, María de los Dolores.

Santo Mauro, príncipe de. Cf. Téllez Girón,
Pedro.

Santo Tomás de Aquino, P. fray Manuel. Cf. Trag-
gia, fray Manuel. 

Santocildes, José María de. Coronel del regi-
miento de Santiago, gobernador de Astorga, ciu-
dad a la que llegó el 22 de septiembre de 1809.
Tuvo que capitular el 22 de abril de 1810. Hecho
prisionero, y llevado a Francia, dio su palabra de
honor de que no se fugaría (Gazeta de Valencia,
30 octubre 1812), pero lo hizo escapándose del
depósito de Macon el 22 de noviembre de 1810,
llegando el 5 de diciembre a Tarragona, con idea
de seguir a Cádiz, pero Enrique O’Donnell le hizo
quedarse en Tarragona, según dice él mismo en
carta a la Junta de Galicia, Tarragona, 14 diciem-
bre 1810. En 1811 pasa por Cádiz, asciende a
brigadier, como premio por la defensa de Astor-
ga. Castaños, Valencia de Alcántara, 18 agosto
1811, solicita para él el ascenso a mariscal de
campo. Tras una actuación distinguida, al frente
del ejército de Galicia, y en una ofensiva y con-
traofensiva por tierras leonesas, consiguió el
ascenso en el propio año 1811. El 12 de mayo
escribe desde Lugo a la Junta de Galicia, y el 16
de julio ya tiene su cuartel general en Astorga. El
16 de agosto de 1811 cedió el mando del Sexto
Ejército a Francisco Javier Abadía, y con tal
motivo dio una proclama a los «Individuos del
Sexto Ejército», en la que modestamente decía
«carecer de algunas de las calidades necesarias
para tan elevado mando». Una carta suya al mar-
qués de las Amarillas, agosto 1812, por la que se
ve su gran irritación con los guerrilleros, publica
Arzadun. Un escrito gallego en favor de la Inqui-
sición, que publica la Gazeta de Murcia, 19 abril
1814, le considera liberal. Autor de Resumen

histórico de los ataques, sitio y rendición de

Astorga, Madrid, 1815, obrita dedicada al infan-
te don Carlos María Isidro. Forma parte de una
junta de generales, creada el 22 de agosto de 1817,
para calificar a todos los jefes de Infantería, por

lo menos en Cataluña (según un manuscrito,
Barcelona, 1 noviembre 1817, puesto a la venta
por la librería Ultonia, catálogo 100, 2001).
Miembro del consejo de guerra, que condenó a
muerte a Lacy, 1817, no es extraño que lloviesen
sobre él las distinciones y los ascensos: gran cruz
de San Hermenegildo, 1816; teniente general,
1816-1837; gran cruz de San Fernando, 1817.
Capitán general de Castilla la Vieja, en Valladolid,
abril 1820, parece que intentó un golpe absolu-
tista, cuyo alcance real está por estudiar, pero
que en todo caso fue parado por el Empecina-

do, y por el «pueblo y tropa». Secretario de la
Capitanía General de Barcelona en 1835, con
fama inequívoca de servil. (Mora 1824; Martínez
Salazar 1953; El Conciso, 5 septiembre 1811;
Gates 1986; Arzadun 1910; Gazeta de Murcia,
cit.; Fernández de Arellano 1961; Gil Novales
1975b; García Rovira 1987; cat. Ultonia, cit.)

Santolaria, Andrés (Huesca, ? - ?). Abogado,
corregidor de Barbastro, 1806-1820. En 1808
creó la Junta de Barbastro y decretó la moviliza-
ción del corregimiento. Cuando los franceses
ocuparon la ciudad se refugió en Huesca, y en
otros sitios. Cuando los franceses abandonaron
Barbastro, volvió a su cargo, cobrando entonces
20.918 reales de vellón, que correspondían a dos
tercios de los atrasos que se le debían. Juez de
primera instancia interino de Barbastro, 1821.
(Arcarazo 1995)

Santolaria, Juan Francisco. Tres informes econó-
micos suyos se adjuntan a la Representación

que los regidores de la sitiada, Junta de Ad-

ministración y Gobierno del Santo Hospital

de Ntra. Sra. de Gracia, elevan al augusto

Congreso de las Cortes, Zaragoza, 1820. (Palau
y Dulcet 1948; cat. 56 Farré, enero 2004)

Santoña, Pedro. Firma como Perico Santoña
una carta de Madrid en la Gazeta Extraordi-

naria de Valencia, 9 agosto 1808, sobre la
huida de Madrid del rey Pepe. Escrita en estilo
ligero, menciona el club de los farolones y aga-
bachados, entregados todos al robo, y dice que
«gabachas, judíos, sayones, hebreos comercian-
tes, chiquillos, redactores, garulla, ministros, fran-
chutes, todos han tomado soleta». Se ve que es
cristiano viejo (él mismo lo indica). Huye la turba
de fariseos. Hasta el diablo está aburrido. «¡Qué

2829

Santoña, Pedro



bullicio, qué trapisonda, qué laberinto al tiempo
de marchar!... Acabó de escudriñar, sí; voló Mar-
chena. Este modelo para ídolos egipcios, también
tomó viento». Pero han quedado otros, canalla de
los nuestros, «de esos que andaban tras de virrei-
natos, toisones, ínsulas y presidencias...», «por
ahora ya no verá V. M. más amolanchines, sartene-
ros, tahoneros, santibaratis, ni galopines vestidos
de señor... por ahora... Dios mediante». «Ya hay
nación, y una Patria:… conservarla es lo que
importa.» Carta reproducida en el Diario Mercan-

til de Cádiz, 2 septiembre 1808. En otra carta sos-
tiene que los triunfos españoles repercutirán en el
mundo entero, pero que aún queda mucho por
hacer. Aparte de la necesidad de expurgar nuestro
suelo de los animales dañinos, separar la liga del
verdadero metal, aparte de separar a los españoles
virtuosos por principios y convicción de los buenos
españoles por conveniencia, aún queda mucho por
hacer. Lo más urgente de la nueva organización se
resume en dos palabras: Constitución y Código.

Es verdad que ya tenemos Constitución, pero
sobre ella ha caído toda una carretería de pragmá-
ticas, que ha sofocado la luz y la razón. El árbol es
magnífico, pero hay que limpiarlo desde la raíz,
para que su sombra llegue desde la metrópoli has-
ta el último pueblo de nuestras colonias. Ésta es la
labor que esperamos que desarrollará la nueva
autoridad, instalada en Aranjuez. Todas las corrup-
telas deben desaparecer. Austeridad, estoicismo y
honradez es lo que espera la patria de los miem-
bros de la Junta Central. El autor no dice nada del
Código, sin duda por falta de espacio (Gazeta de

Valencia, 30 septiembre 1808). Puede ser nombre
supuesto. 

Santos, Agapito. Vecino de Ávila, afrancesado, que
tuvo que emigrar cuando el 27 de mayo de 1813
los franceses abandonaron la ciudad. (Sánchez
Albornoz 1911)

Santos, Antonio (Villanueva de Tapia, Málaga,
h. 1790 - Madrid, 25 agosto 1825). Oficial del
ejército, casado, preso en Cullar de Baza (Grana-
da) el 22 de agosto de 1824, en compañía de
Pablo Iglesias, y condenado como él por el delito
de alta traición a la pena de muerte en la horca,
con el aditamento de arrastrado. Parece que a
última hora no tuvo la gallardía que se esperaba
de él, y contribuyó a empeorar la situación de su
amigo Iglesias. (Morales Sánchez 1870)

Santos, Antonio de los (Sevilla, 1766 - Sevilla,
1824). Matador de toros, hijo del banderillero
Juan de los Santos. Se presentó en Madrid, 1788,
como banderillero en la cuadrilla de Joaquín
Rodríguez, Costillares. Al año siguiente pasó a la
de José Delgado, Pepe-Illo, del que fue banderi-
llero fijo en 1794. Media espada en 1796-1797.
En 1801 costeó los gastos del entierro de Pepe-

Illo. Prohibidas las corridas en 1805, se retiró a
su casa. Parece que no volvió a torear, aunque
Fernando VII autorizó de nuevo las corridas. Se
anunció que intervendría en Madrid el 6 de mayo
de 1819, pero parece que no fue así. (Pepe-Illo
1984)

Santos, Cresencio (sic). Médico militar. El 25
de abril de 1821 una comisión representativa de
Algeciras le señala, junto a otros, como desafec-
to a la Constitución y pide su conducción a Ceu-
ta. Las autoridades optaron por llevarle al
convento de padres mercedarios, custodiado por
la Milicia Nacional. (El Universal Observador

Español, 9 mayo 1821)

Santos, Faustino Julián. Afrancesado, miembro
de la Junta Criminal de Burgos (López Tabar
2001a). Abogado defensor de Riego en octubre
de 1823. (Astur 1984)

Santos, Fernando de los (Sevilla, ? - ?). Se le lla-
ma desertor del presidio de Málaga, compañero
de Mendialdúa en la supuesta conspiración repu-
blicana de esta ciudad, condenado el 25 de mayo
de 1821 a seis años de presidio en Ceuta, además
del pago de costas y apercibimiento. (Gil Nova-
les 1975b)

Santos, José. Archivero del marqués de Ca-
marasa, contador de la Academia Latina,
1821. 

Santos, José de los. Comisario de Artillería hono-
rario de Guerra en La Coruña, 1817-1823.

Santos, José Pío. Oficial de la Secretaría de Con-
solidación de Vales, en Madrid, de donde se fugó
en 1809. Ateneo, 14 mayo 1820. Procurador
síndico del Ayuntamiento de Madrid, 1822-
1823. Hermano del defensor de Riego, emigró a
Portugal, donde pereció víctima de los migue-
listas. (AHN, Estado, leg. 49 B)

Santos, Agapito
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Santos, José Teodoro (Villaverde, Madrid, ? - ?).
Abogado del Colegio de Madrid, segundo procu-
rador de Madrid en 1809, facilitó en 1812 la
entrega de los graneros, bodegas y almacenes a
las tropas nacionales. Electo diputado por
Madrid para las Cortes de Cádiz, 28 julio 1813,
juró el 22 de agosto. Fiscal general de la Superin-
tendencia de Correos, 1815-1820; subdelegado
interino de la Imprenta Real, 1819-1820, del
Consejo de Hacienda por ambos cargos. (Sol-
devilla 1813; El Redactor General, 6 agosto
1813; Calvo Marcos 1883)

Santos, Juan. Preso por conspiración en la cár-
cel de Valladolid, junto a Gregorio Morales y
otros, 24 diciembre 1821, procedente del Juz-
gado de Primera Instancia de Ávila. (Gil Nova-
les 1975b)

Santos, Manuel. Teniente del resguardo monta-
do de Conil, se presentó en Cádiz el 6 de mar-
zo de 1811. (Diario Mercantil de Cádiz, 28
marzo 1811)

Santos, Miguel de los. Individuo de Sevilla, cul-
pable de hablar mal del Gobierno, pero absuelto
por la Audiencia. Contra el caso protestan los
ciudadanos de la Milicia Nacional, en su Repre-

sentación, Sevilla, 1821. 

Santos, Salvador. Sociedad Patriótica La Fonta-
na de Oro, 3 junio 1821. 

Santos, Santiago. Afrancesado, nombrado profe-
sor pasante de primeras letras en el Colegio de
San Antonio, creado el 17 de octubre de 1809.
(Gazeta de Valencia, 19 diciembre 1809)

Santos, Vicente de. Hijo del defensor de Riego en
1823, cuya Causa publicó en 1835; lo mismo que
La defensa de Cádiz en 1823. Epístolas a El-

cira en verso endecasílabo, Madrid, 1836. 

Santos Corrales, Juan. Miembro del Ayuntamiento
Constitucional de Fuente Saúco (Salamanca), que
el 17 de octubre de 1820 envió una «Represen-
tación» de reconocimiento a las Cortes. (El Uni-

versal Observador Español, 26 octubre 1820)

Santos García, José. Cura de Tardajos (Soria),
elector por el partido de Soria, 1812 (Gaceta

Extraordinaria de la Provincia de Soria, 28
diciembre 1812). Con el seudónimo de El Soria-

no Imparcial publicó un comunicado antiliberal
en el Correo de Vitoria, mayo 1813, en el que le
exhorta a ilustrar al pueblo y al Gobierno, sin
olvidarse de la religión y del soberano. Algo muy
semejante escribió en la Gazeta de Soria. (Fer-
nández Sebastián 1993)

Santos García, Ramón. Autor de Guía social del

hombre, impreso denunciado a la Inquisición de
Murcia en enero de 1815 y que el 18 de diciem-
bre de 1819 se hallaba todavía pendiente de
resolución. También fue denunciado en 1815 al
Instituto Nacional, sin resultas. (AHN, Inquisi-

ción, leg. 2880)

Santos Germandi, Honorato. Vicecónsul en
Saint-Tropez, 1820.

Santos Gutiérrez, Eugenio. Secretario de Juan
Antonio Llorente. Traductor de las Aventuras

del baroncito de Foblas, de Louvet de Coupe-
vray, París, 1820.

Santos Hermoso, Nicolás. Electo en las eleccio-
nes parroquiales de la Isla de León, 15 y 16 agos-
to 1813. Consta su condición de no eclesiástico.
(El Redactor General, 19 agosto 1813)

Santos Jiménez, Plácido. Miembro del Ayun-
tamiento de Ávila con los franceses. (Sánchez
Albornoz 1911)

Santos Maldonado, Baltasar. Oficial de la Secre-
taría del Consejo y Cámara de Nueva España, fuga-
do de Madrid en 1809. Oficial de la Secretaría de
las Cortes, 1821-1823. (AHN, Estado, leg. 49 B)

Santos Morán, José. Apoderado del duque de
Híjar. En 1820 envió una exposición a las Cortes
para que se nombrara un juez privativo de la ace-
quia de Alcira y cesara el comisionado por la
Diputación Provincial. (El Universal Observa-

dor Español, 30 septiembre 1820)

Santos de la Peña, Manuel. Sociedad Patriótica
de Cáceres, 28 junio 1820. 

Santos de Prado, José. Miembro de la Diputación
Provincial de León, uno de los firmantes del
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Plan de escuelas, 29 noviembre 1821. (Bravo
1902)

Santos Suárez, Dr. Indalecio. Elegido diputado
suplente por La Habana para las Cortes de 1822-
1823. (Valdés 1879)

Santos Suárez, Leonardo. Abogado, diputado por
Cuba a las Cortes de 1822-1823. En este último
año pasó de Gibraltar a Nueva York. Periodista
en Cuba, en los Estados Unidos se dedicó a los
negocios, amasando una gran fortuna. En Espa-
ña fue condenado a garrote en 1826 por el abso-
lutismo, en ausencia; para ello se le aplicó una de
las excepciones del decreto de amnistía de 1824.
(Vilar, M. 1996; Ocios de Españoles Emigrados,
VI, nº 30, septiembre 1826, p. 247)

Santos de Villanueva, Andrés. Presidente de la
Junta de Plasencia, nombrado por la Central, 6
diciembre 1808. (AHN, Estado, leg. 1 P, doc. 15)

Santoya y Mirantes, Pedro. Oficial de la secreta-
ría de la Mayordomía Mayor, 1818-1820. 

Santoyo, Francisco. Oficial de la Secretaría de
Guerra, 1817-1822.

Santpons y Barba, Francisco. Cf. Sanpons y Bar-
ba, Francisco. 

Santurio Cifuentes, Manuel. Auxiliar de Náutica
y Dibujo en el Instituto Jovellanos, de Gijón, 15
agosto 1816-1820. (Lama y Leña 1902)

Santurio García Sala, Manuel de. Abogado astu-
riano, auditor de Guerra en La Coruña, autor de
«Sobre los frailes», trabajo leído en la Academia
de Santa Bárbara el 8 de junio de 1790, y publi-
cado en el Tribuno del Pueblo Español, 19 y 23
febrero 1813; y de un «Paralelismo entre el fana-
tismo y la superstición», leído «antaño» en la
misma Academia, y publicado en La Abeja Espa-

ñola, 6 noviembre 1812. Su nombre aparece al pie
de la instancia, Madrid, 3 julio 1792, por la que
Jovellanos solicita el puesto de director de los
Reales Estudios de San Isidro. Se decía que era
uno de los redactores del Tribuno del Pueblo

Español. Sus iniciales coinciden con las del autor
o traductor de Abennumeya Rasis: Proclama a

los españoles y a la Europa entera, Valencia,

Madrid y Cádiz, 1808, folleto que muestra cierta
comprensión por la Revolución Francesa (1ª y 2ª
edición, anunciadas en Gazeta de Madrid, 30
agosto 1808 y 21 octubre 1808). Autor de la
Representación de los ciudadanos de Cádiz

en favor de la libertad de imprenta, Cádiz, 19
octubre 1810; y de la carta publicada en Conci-

són, Cádiz, 2 noviembre 1810, sobre el mismo
tema, texto importante para historia de las ideas
españolas, en este caso largamente aprobatorias,
sobre la Revolución Francesa. En un soneto (El

Conciso, 7 junio 1811), exalta al pueblo español
que ha roto las cadenas, que ha vencido en La
Albuera, y que no volverá a caer en el «yugo
señoril indino» porque están las Cortes, y en
ellas García Herreros, el Numantino (era de So-
ria). Segundo defensor de Antonio Jiménez de
Lorite, publicó sobre la cuestión un artículo en
El Redactor General, 25 noviembre 1811; y otro
titulado «Al Sr. D. Manuel María de Urquinaona»,
en El Redactor General, 5 diciembre 1811.
Autor, con Facundo de Lizarza, de El Excmo.

Sr. D. José de Iturrigaray, virrey que fue de

Nueva España, vindicado en forma legal,
Cádiz, 1812. Defensor de la viuda de Tilly, publi-
có el artículo «Al Ilmo. Sr. conde del Pinar», en
El Redactor General, 23 diciembre 1811. Fue
también defensor de Calvo de Rozas, en la famo-
sa causa de éste. El Redactor General, 23 y 24
marzo 1812, publicó su artículo «Al que se dice
«enemigo de los mentirosos», reproducido por
El Conciso inmediatamente, los días 24 y 25 de
marzo de 1812, referente a la cuestión del duque
del Parque y La Buria en Canarias. El Censor

General, 14 enero 1812, le ataca tildándole de
«liberal» (a no ser que haya otro Santurio).
Defensor de Manuel de Albuerne, por la supues-
ta falsificación de la real orden de 17 de mayo de
1810 sobre el comercio con América, se vio obli-
gado a dimitir, después de que el fiscal Castillo
Negrete quería mandarles a él, a Albuerne y al
procurador José de Alba a un castillo, como reos
de lesa majestad. Tal disparate no prosperó,
pero Albuerne y él desistieron de toda defensa
en esas condiciones. Sobre lo cual escribió una
carta en Diario Mercantil de Cádiz, 17 abril
1812. Autor de Carta de... al autor del Español
en Londres, o sea refutación de su número

23 en la parte relativa a sus observaciones

sobre dar mayores facultades a la Regencia

española. Y sobre la pronta disolución de

Santos Suárez, Dr. Indalecio
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nuestras Cortes, Cádiz, 1812 (fechado a 17 de
junio), folleto reseñado en El Redactor General,
14 agosto 1812, en el que se opone a la ampliación
de los poderes de la Regencia. Poco después
publica un soneto «A la España libre por el lord
Wellington», El Redactor General, 30 agosto
1812. Fue autor de la Relación de los públicos

regocijos con que las dos reuniones patrió-

ticas de los Cafes de Apolo, y de la Plaza de

Horta, en esta ciudad, celebraron el triunfo

de la libertad española, conseguido sobre el

servilismo, en los días ocho y veinte y dos

de marzo de mil ochocientos trece, Cádiz,
1813 (el día 8 cambió la Regencia y el 22 se
rechazó definitivamente a Carlota Joaquina
como regente de España). Por estas fechas
suena su nombre en los mentideros gaditanos
como regente del reino, algo bastante imposi-
ble. Colabora en El Ciudadano por la Consti-

tución con unos sonetos (1813-1814), que ha
estudiado María Rosa Saurín de la Iglesia. Un
escrito gallego en favor de la Inquisición, que
publica la Gazeta de Murcia, 19 abril 1814, le
llama asesor de Santocildes. Se pensó en él
para tercer redactor del periódico Voto de la

Nación, especialmente propuesto por Jovella-
nos. Ésta fue su etapa sevillana. Luego fue
apresado en La Coruña, ignoro la fecha exacta.
Martín de Garay escribió un informe a su favor,
que Santurio agradece desde la cárcel de La
Coruña, 13 septiembre 1815, en la que habla de
un fuerte flemón a las muelas, que le tuvo en
cama por quince días, renunciando a toda lec-
tura y trabajo mental. Sobre Jovellanos, ya
fallecido en la fecha, no duda de que está en el
seno de la Divinidad. A Santurio le liberó Díaz
Porlier, para quien redactó inmediatamente la
proclama que éste dio a la tropa. Magistrado de
la Audiencia de Castilla la Nueva (Madrid),
1821-1823. (Demerson 1966b; Lafuente 1941;
Tribuno del Pueblo Español, cit.; Diario

Mercantil de Cádiz, cit.; El Redactor Gene-

ral, cit. y 8 febrero 1812; El Conciso, cit. y 8
junio 1811; El Censor General, cit.; Diario de

Barcelona, 2 junio 1813; Gazeta de Murcia,
cit.; Díaz Andión 1932; Riaño de la Iglesia 2004;
Saurín de la Iglesia 1989; Palau y Dulcet 1948;
Alonso Garcés 2006)

Santurio García Suelto, Manuel de. Cf. Santurio
García Sala, Manuel de.

Sanxo, José. Dependiente de puertas en la Bar-
celona ocupada. Se le formó causa el 9 de junio
de 1814. (Estafeta Diaria de Barcelona,
1814)

Sanz, Agapito (? - Madrid, 20 diciembre 1809).
Guerrillero de la partida de Juan Abril, condena-
do por los franceses a muerte en garrote. (Mora-
les Sánchez 1870)

Sanz, Antonio. Vocal de la Junta de la villa y
señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Sanz, Antonio. Comandante del bloqueo de Tor-
tosa, al que el Empecinado dirige su parte de
Campamento de los Rogues, 24 febrero 1814.
(Diario Crítico General de Sevilla, 21 marzo
1814)

Sanz, Bartolomé. Vocal de la Junta de la villa y
señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Sanz, Cayetano. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. 

Sanz, Cesáreo. Cf. Sáenz, Cesáreo María.

Sanz, Domingo. Vocal de la Junta de la villa y
señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Sanz, Felipe. Oficial de la Secretaría de Gracia y
Justicia, 1823. 

Sanz, Felipe Santiago. Intendente de provincia,
1820-1822. 

Sanz, Francisco, alias Cantina (Aldea del Rey,
Segovia, h. 1786 - Madrid, 11 abril 1825). Tras
diez años de presidio por facineroso, habiendo
robado un caballo la Comisión Militar Ejecutiva
lo condenó a la horca. (Diario de Avisos de

Madrid, 11 abril 1825)

Sanz, fray Francisco. Franciscano, maestro de
Teología en el convento de Calahorra de Burgos.
Al servicio de la patria prendió al canónigo Ma-
nuel Sáenz Vizmanos, lo que le ocasionó un gas-
to de 1.460 reales. En septiembre de 1809 pedía
que le fuesen satisfechos, dada su condición de
pobreza, o que se le asignase un subsidio. (AHN,
Estado, leg. 29 G, doc. 240)
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Sanz, Genaro. Subteniente, gobernador del fuer-
te de Santa Cruz de la Guardia, en Galicia, 1822-
1823. 

Sanz, José. Comandante del primer Batallón de
Málaga (1.200 hombres), que el 10 de noviembre
de 1808 salió para Granada. (Gazeta de Valen-

cia, 29 noviembre 1808)

Sanz, José. En un escrito colectivo solicita gran-
des castigos contra los enemigos del rey, Arenas
de San Pedro (Ávila), 13 mayo 1814. (Gazeta de

Murcia, 7 junio 1814)

Sanz, José. Vicedirector de la Sociedad Econó-
mica de Valencia, 1822. Probablemente es el
siguiente. 

Sanz, José Antonio. Brigadier de Infantería, 1809.
Destinado en el Tercer Ejército, gana la acción de
Huércal-Overa, 29 septiembre 1811 (Gazeta de la

Junta Superior del Reino de Valencia, 18 octu-
bre 1811). En 1813 dirige el bloqueo de Tortosa.
Mariscal de campo, 1815-1823. (Diario de Juan

Verdades, 29 enero 1814)

Sanz, Juan. Capitán jefe de una partida de gue-
rrilleros, que en Arévalo arrebató a los franceses
once costales de alhajas. Aunque perseguido,
logró huir, pero en Cuenca el marqués de las Ata-
layuelas le exigió la entrega de las alhajas, a lo
que se negó. Al llegar con ellas a Córdoba fue
metido en la cárcel por el general Gregorio. La
Junta Central ordenó su liberación. (AHN, Esta-

do, leg. 41 E; Arzadun 1910)

Sanz, Juan Vicente. Comerciante de Molina de
Aragón, denunciado en 1811 por delito de infiden-
cia, al haber aceptado del gobierno francés la admi-
nistración de Rentas, y haber estafado a la villa
carneros, enseres, vinos, aceites, aguardientes y
rentas de alcabalas. El proceso fue seguido por el
juez Francisco Fernández y el escribano Manuel
Nicolás Sanz Téllez, con notoria mala fe, según el
fallo definitivo del corregidor Gregorio Laredo, 10
febrero 1813. En él se declara libres y buenos patri-
cios a éste, a Ramón García Celada y Juan de las
Heras Cuerda. (Arenas López 1913)

Sanz, Julián. Maestro de coches de Madrid, 1820.
(AVM, Secretaría 1ª, 1-330-10)

Sanz, Manuel. Soldado de Infantería, al parecer
disperso, integrante de la comisión que Joaquín
Ovalle llevó en 1808 para el alistamiento y la
requisa de caballos en Molina de Aragón. (AHN,
Estado, leg. 15, doc. 2)

Sanz, Manuel. Procurador de los Reales Con-
sejos, que defiende a Yandiola en 1816.

Sanz, Manuel. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo 1820. 

Sanz, Mariano. Vocal de la Junta de la villa y se-
ñorío de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Sanz, Miguel. Sociedad Patriótica de Tudela,
mayo 1820. 

Sanz, Nicolás (Pamplona, ? - ?). Abogado. So-
ciedad Patriótica de Tudela, mayo 1820. 

Sanz, Nicolás. Teniente coronel del regimien-
to de Granada, 15 de Infantería de línea, 1820-
1822; coronel del de Vitoria, 35 de línea,
1823. 

Sanz, Pedro. Impresor de Madrid, 1829. 

Sanz, Rafael. Cura de la parroquia de Santa María
del Conde, vocal de la Junta de la villa y señorío
de Molina, uno de los nombrados para el secues-
tro y confiscación de los bienes de los súbdi-
tos de Napoleón, 25 agosto 1808. Acudió en
representación de Molina a la conferencia de par-
tidos limítrofes, convocada en Monreal (Teruel),
16 febrero 1809. (Arenas López 1913; AHN, Esta-

do, leg. 15)

Sanz, Ramón. Cf. Sans y Barutell, Ramón.

Sanz, Ramón. Secretario de la Tertulia Patriótica
de Barcelona, 17 noviembre 1822. 

Sanz, Rosa. Impresora de Madrid, en la calle del
Baño, 1820-1821. 

Sanz, Santos. Uno de los comisionados del pueblo
que el 19 de febrero de 1823 pidieron al Ayunta-
miento de Madrid y a la Diputación Permanente
de Cortes el establecimiento de una regencia. (Gil
Novales 1975b)

Sanz, Genaro
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Sanz, Teófilo. Autor de La verdad triunfante o

la sagrada escritura, la tradición y la histo-

ria despojando a Natanael Jomtob de la más-

cara de religión, con que se cubre para batir

en brecha la intolerancia religiosa sanciona-

da por la nación, infamando al santo tri-

bunal de Inquisición, Cádiz, 1812. Salía por
números semanales, de los que hubo por lo
menos seis en febrero y marzo de 1812. (Riaño
de la Iglesia 2004)

Sanz y Agudo, Frutos. Boticario de Riaza (Sego-
via), que en 1820 hizo un preparado a base de
quina, electuario conocido por ello mismo como
puchero de Riaza. (Vera 1937)

Sanz de Andino, Jacinto. Intendente de Marina
de Cádiz, 1819-1822; miembro de la Junta del
Almirantazgo, 1823. 

Sanz Aparicio, Miguel. Alcalde mayor de Altea
(Alicante), 1817-1820. 

Sanz Ayúe, Juan. Vocal de la Junta de la villa y
señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Sanz y Baeza, Pablo (Pamplona, 7 junio 1801 -
Estella, 18 febrero 1839). Oficial de Caballería de
la Guardia Real durante el Trienio, se unió a San-
tos Ladrón para combatir a los liberales. Carlista
en 1833, fue ayudante de Zumalacárregui. Mandó
la primera brigada de Navarra, y llegó a mariscal
de campo. Hizo una expedición sobre Asturias, y
participó en la llamada Expedición Real. Jefe de la
división de operaciones en 1839, fue uno de los
que Maroto hizo fusilar. (Pirala 2005) 

Sanz y Barutell, Juan. Archivero del Ministerio de
Justicia, caballero de la Orden Real de España, 22
octubre 1810 (Gazeta de Madrid, 1 noviembre).
(Ceballos-Escalera 1997)

Sanz de Bedoya, Luis. Administrador general de
Rentas de Cartagena, Comisario honorario de
Guerra, vocal de la Junta de Cartagena. En agos-
to de 1809 se le seguía causa en el Tribunal de
Seguridad Pública de Sevilla, por algunas pala-
bras dichas en confianza en el seno de la junta.
El marqués de Villel trató de mediar. El 28 de
junio de 1809 fue condenado en costas, y aperci-
bido de que en lo sucesivo hable con más decoro

de las autoridades legítimamente constituidas.
El 31 de julio de 1813 desde Cartagena remitió a
Martín de Garay un dictamen sobre el plan de las
contribuciones reales presentado ante las Cortes
para su reforma. El dictamen influirá poderosa-
mente en los proyectos futuros de Garay, como
ministro de Hacienda. Ramón Sanz, hijo de Luis,
fue subteniente del batallón de Milicias Urbanas
de Cartagena. (AHN, Estado, leg. 30 E y leg. 47 D;
Alonso Garcés 2006)

Sanz de Garay, Ángel. Miembro del Batallón
Sagrado, que se formó el 1 de julio de 1822. Fir-
mante de un certificado, suscrito por los indivi-
duos de dicho batallón, Madrid, 25 octubre 1822,
en favor de la conducta observada por Félix
Mejía y Benigno Morales, con las armas en la
mano en defensa de la libertad, en los días deci-
sivos de julio, contra la insurrección de los guar-
dias. (El Zurriago, nº 74, 1822)

Sanz de la Hoz, Antonio. Contador principal de
Ávila y provincia, 1809. (AHN, Estado, leg. 16,
doc. 5)

Sanz Ibarrola, Tomás. Representante del Cuartel
de Maravillas, Madrid, en la diputación que el
11 de diciembre de 1808 rindió homenaje al
emperador de los franceses, y al mismo tiempo le
presentó una petición. (Gazeta de Madrid, 16
diciembre 1808)

Sanz y Juano, Evaristo. Capellán del regimiento
de Voluntarios de Mallorca. Autor de «Exhor-
tación que hizo al regimiento de Voluntarios de
Mallorca su capellán don..., animándolos a la
guerra contra los franceses, en el campamento
de la Picuriña, junto a Badajoz, en 11 de junio de
1808», publicado en Almacén Patriótico, Bada-
joz, nº 3, 1808.

Sanz de Jumilla, Cayetano. Comisario de Gue-
rra, 1815-1823, ya jubilado en 1817-1823. 

Sanz y López, Fermín. Magistrado del Consejo
Real de Navarra, 1815-1822; magistrado de la
Audiencia de Aragón, 1823; de nuevo en el Con-
sejo Real de Navarra, 1826-1832.

Sanz y López, José. Asesor de la Administración
y Juzgado de la Albufera de Valencia; magistrado
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honorario de la Audiencia de Sevilla, 1820-1823;
magistrado de la Audiencia de Valencia, 1822; ma-
gistrado de la Audiencia de Extremadura, 1823.

Sanz Moya, Matías. Vocal de la Junta de la villa y
señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Sanz y Muñoz, Ángel. Autor de Compendio de

medicina práctica, Valencia, 1811, 2 vols., el
segundo a punto de salir. (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 19 marzo 1811)

Sanz Pinilla, Antonio. Vocal de la Junta de la villa
y señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Sanz Pinilla, Patricio. Diputado provincial su-
plente de Guadalajara. (El Redactor General, 23
mayo 1813)

Sanz Romera, Marcelino. Vocal de la Junta de la
villa y señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado,
leg. 15)

Sanz de Santo Domingo, Juan. Regidor electo de
Cádiz y diputado del común, 1819. (Riaño de la
Iglesia 2004)

Sanz Téllez, Mateo Nicolás. Vocal de la Junta de
Molina, es uno de los que el 18 de junio de 1808
convoca a todos los pueblos del señorío para la
constitución de una junta suprema, en la que fue
nombrado secretario, 22 junio 1808. Sigue de
secretario en 1809. Cuando entraron los franceses
en Molina, se refugió en Fuentescusa (Cuenca).
Fue en 1811 escribano de actuaciones del juzgado
en la causa contra Martínez Tejada. Participó en
todas las demasías judiciales de Francisco Fer-
nández. El 9 de diciembre de 1811 fue revalidado
secretario de la nueva Junta de Molina, constitui-
da el 24 de noviembre de 1811. Firmó como secre-
tario la Proclama del 12 de diciembre. (AHN,
Estado, leg. 15; Arenas López 1913)

Sanz Teresa, Luis Francisco. Alcalde mayor de
Villa del Prado (Madrid), 1817-1820. 

Sanz de Velasco, Isidoro. Cf. Sáenz de Velasco,
Isidoro.

Sanz de Villavieja, Gregorio Agustín. Cura
párroco de San José en Madrid, presidente de la

Academia de Sagrados Cánones, 1820-1821.
Autor de Discurso... con ocasión de la solem-

ne jura de la Constitución política de la

Monarquía Española, reimpreso en Cádiz,
1820. Suplente eclesiástico de la Junta Provin-
cial de Censura de Madrid, agosto 1820; juez de
hecho de imprenta, diciembre 1820; miembro de
la Junta para la Libertad de Imprenta, 1822;
diputado a Cortes por Toledo, 1822-1823. Emi-
grado, en España se le condenó a garrote, 1826,
en ausencia; para ello se le aplicó una de las
excepciones del decreto de amnistía de 1824.
Recomendado por Cea Bermúdez a González
Salmón, Londres, 8 enero 1831. (AHN, Estado,
leg. 5518; El Universal Universal Observador

Español, 24 agosto y 14 diciembre 1820; Diputa-
dos 1822; Ocios de Españoles Emigrados, VI,
nº 30, septiembre, 1826, p. 247)

Sanz Zueco, Matías. Conductor de un carro que
llevaba víveres para el ejército francés, asaltado
y herido en un brazo por el guerrillero Rambla.
Suchet le indemnizó con 2.000 pts. (Gazeta

Nacional de Zaragoza, 28 octubre 1810)

Saornil. Patriota que confirmó las sospechas de
la conspiración de Jabat. (Convocatoria 1812;
Ortiz de Zárate 1822, p. 21)

Saornil Moraleja, Jerónimo (Calabazas, Vallado-
lid, 1773 - ?). Hijo de Francisco Saornil, falleci-
do cuando él tenía 5 años. Parece que sentó
plaza de soldado hacia 1787 o 1789, primero en
el regimiento de Infantería de Burgos y después
en el de Voluntarios de Valencia. Participó en la
guerra de 1793. Después se le pierde la pista
hasta 1808, cuando reaparece en la cárcel de la
Chancillería de Valladolid, acusado de ladrón,
y con la causa a punto de salir. Seguramente
habría sido enviado a presidio. Pero el 12 de
junio de 1808, al irrumpir los franceses en Valla-
dolid, los presos de la Chancillería se fugaron
en masa. A Saornil se le formó una nueva causa,
por fuga, en la propia Chancillería, que le con-
denó a muerte en rebeldía, 1814, aunque cons-
ta que el rey había otorgado su perdón. Se
desvanece así la leyenda de un honrado labra-
dor, convertido por patriotismo en guerrillero.
Pero Saornil se atribuye la gloria de haber sido
el primer guerrillero de Castilla. Lo cierto es que
para librarse de la suerte de penado, lo mejor era

Sanz Moya, Matías
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darse a la guerrilla. Desde 1808 actúa en Medina
del Campo y en toda la zona entre Valladolid y
Zamora. El 4 de junio de 1809 atacó La Bañeza,
y en julio sendos convoyes que iban de Olmedo a
Madrid. Acompañó también al duque del Parque
a Medina del Campo. Se dice que apresó al ene-
migo 50 carros de azúcar, cacao y otros géneros
preciosos, en Arévalo, matando a 60 franceses de
la escolta y a un afrancesado dentro de la pobla-
ción (Diario de Badajoz, 5 julio 1810). En
noviembre de 1810 se le calculaban 270 caballos.
Teniente coronel, comandante del escuadrón de
castellanos, se vio atacado por los franceses el 2
de marzo de 1811 en Villanueva de la Fuente (La
Mancha), pero pudo escapar, tomando parte a
continuación en el ataque de Luis Ulloa contra
Infantes, 6 marzo 1811 (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 22 marzo
1811). En diciembre de 1811 su unidad recibe la
denominación oficial de Húsares Francos de Cas-
tilla la Vieja. Durante 1812 Saornil hizo de las
regiones de Olmedo y Medina del Campo su feu-
do particular. El 13 de julio de 1812 entra en la
liberada ciudad de Valladolid, de la que salió al
día siguiente para proseguir el combate durante
todo 1813. El 31 de agosto de 1812 escribe al
capitán general, Francisco Castaños, indicando
su deseo de retirarse. Lo cierto es que Saornil
aprovechó la guerra para hacerse inmensamen-
te rico. Castaños le nombró administrador del
convento de la Mejorada. Pero por sus abusos
Saornil se vio envuelto en los intentos de regula-
rización de las partidas, con los que a este res-
pecto termina la Guerra de la Independencia. El
24 de mayo de 1813 es arrestado y puesto a dis-
posición del Consejo de Guerra Permanente, ins-
talado en Olivenza, que el 8 de junio incoa la
causa. Se le acusa del cobro violento de contri-
buciones, de los alborotos cometidos por sus
hombres, y del expolio de la plata de varias igle-
sias. Saornil soborna a todo el mundo, hace fijar
impresos por las calles de Salamanca en los que
se jacta de no haber sido nunca afrancesado, y
recibe naturalmente en la cárcel un trato de
favor. Incluso se le permite pasear fuera de ella.
Después se fuga. Fernando VII en junio de 1814
ordena que no se moleste al acusado. Lo último
que se sabe de éste, julio 1814, es que causa
mucho escándalo con su concubina y por la liber-
tad de que disfruta. (Rodríguez-Solís 1895; Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 4 noviembre 1810;

Sánchez Fernández 2001 y 2002; Zaonero 1998,
le da por nacido en Pozal de Gallinas, 1771)

Saqueti, Cayetano. Brigadier, 1815; mariscal de
campo, 1828-1832; coronel de Artillería, 1817-
1820; mariscal de campo del segundo regimiento
del departamento de Cartagena, 1817; mariscal
de campo del primero de Barcelona, 1818-1820;
jefe de escuela del departamento de Segovia,
1821-1822.

Saqueti, Leopoldo. Comisario honorario de Gue-
rra, 1820-1823. 

Sarabia. Cf. Saravia.

Sarabia. Presidente de la Sociedad Patriótica de
San Sebastián de la Corte, 5 mayo 1820.

Sarabia, José. Tertulia Patriótica de La Coruña,
1822. Delegado en Sevilla para el monumento a
Acevedo. 

Sarabia, Martín de (Jerez de la Frontera, 1747 -
Sevilla, 1827). Hijo de Juan José de Sarabia y de
María del Villar. Veinticuatro de Sevilla, gran cruz
de Carlos III, 1799. Se casó con María Teresa de
Vera Maraver, con la que tuvo varios hijos. Afran-
cesado, consejero de prefectura en Sevilla, com-
pra ventajosamente un castañar desamortizado
en Constantina. Recibe la Orden Real de España,
3 febrero 1810 (Gazeta de Madrid del 14).
Denunciado por Juan José Torreros, Sevilla, 16
septiembre 1812, por haber usurpado gran parte
de las contribuciones. (Ceballos-Escalera 1997;
Díaz Torrejón 2001; Diario Mercantil de Cádiz,
25 septiembre 1812)

Sarachaga, Antonio Miguel. Subteniente de Arti-
llería, 1771; teniente de baterías flotantes herido
en el sitio de Gibraltar, 1782; propuesto entonces
para el ascenso a capitán, brigadier en 1808,
defendió la Puerta de Cuarte de Valencia el 28 de
junio de 1808, por lo que se hizo merecedor
de los grandes elogios que le prodiga la Gazeta de

Valencia, 19 julio 1808. Gobernador de Mahón,
1817-1820; gobernador de Tarragona, 1821-1822.
(Vigón 1947)

Sarachaga, Domingo. Capitán de fragata, 1811-
1822. 
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Sarachaga, Florentino (Bilbao, ? - ?). Abogado.
Intendente de Almagro con los franceses, amigo
y pariente del ministro Urquijo. Llegó a Daimiel,
en donde se aposentó por consejo del general
Sebastiani el 20 de abril de 1809. Recibió la
Orden Real de España, 7 enero 1810 (Gazeta de

Madrid del 13). Intendente de Almagro, dirige
un oficio al ministro del Interior, Almagro, 30
julio 1810, sobre la incursión hecha por el cura
Ureña los días 27 y 28, la fuerza de las guerri-
llas, el fracaso de las guardias cívicas y las con-
diciones para hacer viable la gobernación de la
provincia (Diario de Badajoz, 15 julio 1810).
Masón en 1810, según el auto de la Inquisición
de 1815 contra los masones de Almagro. Prefec-
to de Ciudad Real, 13 febrero 1811, hasta junio
de 1812. Al acabar la Guerra de la Independencia
emigró a Francia. Estuvo casado con María
Micaela de Uría Alcedo, sobrina y heredera de
José Urrutia. (Mercader 1983; López Tabar
2001a; Ceballos-Escalera 1997; Beerman 2003;
Arenas Cruz 2003; Romera 2004; Barbastro
1993)

Sarachaga, Francisco Manuel de. Miliciano
voluntario bilbaíno que, en abril de 1821, formó
parte de una columna volante desplazada a Gal-
dácano para detener a los realistas alaveses que
avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Sarachaga, Miguel. Cf. Sarachaga, Antonio Mi-
guel. 

Sarasa, alias mala alma. Podador de olivos de
Aibar (Navarra), guerrillero por quien el gober-
nador francés de Jaca, Lapeyrolerie, el 6 de
febrero de 1810 ofrece una gratificación a quien
entregue a este «facineroso». Puede ser Miguel o
Pedro Miguel Sarasa, pero la cosa no está clara.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 5 abril 1810)

Sarasa, Antonio María. Miembro de la Diputación
del reino de Navarra, agosto 1808. (AHN, Esta-

do, leg. 1 I, doc. 1)

Sarasa, Félix, alias Cholin (Artica, Navarra, h.
1770 - ?). Labrador acomodado, casado y con
cinco hijos, analfabeto, que casi no hablaba cas-
tellano, convertido en guerrillero por haber par-
ticipado en la muerte de un soldado francés. Fue
uno de los que se reunieron con Javier Mina,

cuando éste decidió formar su partida. Luchó en
Navarra, con incursiones que le llevaron hasta
Lérida. Luego aceptó la jefatura de Espoz y Mina,
del que fue uno de los tenientes. Tenía su base
de operaciones en Larráinzar (valle de Ulzama),
y actuaba en la frontera entre Irún y Ronces-
valles. Espoz lo utilizó para dirigir el servicio de
aduanas, con el grado de sargento. Luego llegó a
capitán. Una supuesta noticia, que publica el
Diario de Barcelona, dice que se marchó a
Francia a gozar de sus riquezas. Supongo que se
refiere a éste (Iribarren 1965; Diario de Barce-

lona, 8 abril 1810; El Conciso, 8 septiembre
1810; Diario Mercantil de Cádiz, 24 febrero
1811). El 24 de agosto de 1811 Reille ofrece
2.000 duros a quien lo mate, prenda o haga pren-
der. (Gazeta de la Junta Superior del Reino

de Valencia, 24 septiembre 1811)

Sarasa, Juan Manuel (Ollo, Navarra, 24 junio 1785
- Pamplona, 1856). Hijo de Ambrosio de Sarasa,
natural de Atondo (Navarra), y de Juana María
de Locen, natural de Orrio (Navarra), señores de
Ollo, estudió gramática y filosofía en Pamplona,
ingresando el 14 de junio de 1805 de soldado
voluntario en el regimiento de Infantería de Zamo-
ra. Participó en abril de 1807 en la expedición a
Etruria, norte de Alemania y Pomerania sueca,
y en abril de 1808 pasó a Dinamarca. Cuando Juan
Kindelán se afrancesó, Sarasa se negó a hacerlo,
y obedeciendo a La Romana regresó a España.
Participó en la Guerra de la Independencia, obte-
niendo su retiro en 1819. Volvió a movilizarse para
la guerra realista en febrero de 1822, entre Pam-
plona y Roncal, y de nuevo en 1833, como carlis-
ta, se lanzó a la guerra. Brigadier el 28 de junio de
1834, comandante en Vizcaya, mariscal de campo
después. Ministro de la Guerra en 1839, el Conve-
nio de Vergara truncó su carrera. No queriendo
aceptarlo, salió de España, no regresando hasta
que fue indultado en 1848. Se le debe una Vida y

hechos militares del mariscal de campo...,

narrados por él mismo, publicada en 1916 y de
nuevo en 1952 por Jaime del Burgo. (Palau y Dul-
cet 1948; Sarasa 1952)

Sarasa, Miguel (Embún, Huesca, h. 1771 - ?).
Deudo de la casa llamada de los Santos, en
Embún, escribano, pariente del corregidor de
Jaca Juan Azcón. Se lanzó a la guerrilla en Ara-
gón y Navarra, julio 1809, por el ejemplo y la
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vecindad de Renovales, con el que se puso en con-
tacto. Él mismo detalla sus hazañas en carta a
Azcón: el 6 de julio de 1809 en cinco horas de
combate en las Fuentes de Sarasa no fue vencido
por 600 franceses, llevando él sólo 250 hombres;
el 19 de julio, con 350 hombres, derrotó y disper-
só a los 400 de Sangüesa, no dejando vivos más
que 132; el 29 del mismo mes, con 154 hombres,
recuperó sus ganados, siendo infructuosos los
esfuerzos de 700 franceses, en siete horas de
combate, para recobrarlos; el 23 de agosto, a la
vista de Jaca, con 600 hombres, hizo frente a
3.000 franceses que subían de Zaragoza (seis
horas de combate); al día siguiente cayó en sus
manos la música del regimiento nº 115, y 87 pri-
sioneros con ella. El 15 de septiembre, con 600
hombres, esperó en San Juan de la Peña a 3.000
franceses, que le atacaron de frente: tuvo que
abandonar para no quedar sitiado; el 17 de octu-
bre, con 74 hombres, derrotó en Casieso a los 250
que había enviado el mismo Azcón, a los que
corrió hasta las inmediaciones de Jaca. El 2 de
noviembre en Tiermas 300 hombres suyos derro-
taron a 400 infantes y 40 caballos, y el 3 de no-
viembre se repitió la cosa en Sangüesa. El 6 de
noviembre de 1809 dirige desde Biescas (Huesca)
una carta a Suchet (al general Lomet según la
Gazeta de Valencia, 24 noviembre 1809), envián-
dole un herido francés al que no podía cuidar. En
Biescas tiene 2.000 hombres, la mitad armados,
y pronto tendrá 3.000. El 16 de noviembre escri-
be desde Boltaña la carta a Juan Azcón, de la que
hemos sacado muchos de estos datos. En ella
rechaza pasarse al enemigo: se titula comandante
militar en las montañas del norte de Aragón (car-
tas publicadas por Rodríguez-Solís y por Gazeta

de Valencia, 12 diciembre 1809). Al acabar el año
se encuentra en Novales, en 1810 actúa en Benas-
que. El gobernador francés de Jaca, Lapeyrolerie,
el 6 de febrero de 1810 ofrece una gratificación a
quien entregue a este «facineroso». A finales de
1811 y comienzos de 1812 Sarasa reagrupa los
restos de las partidas de Cantarero y Pesoduro,
actuando en Salas, Graus y Barbastro, y despla-
zándose al Cinca y al Segre, junto con Eroles, en
febrero de 1812. Su fuerza llegaba a mil hombres,
y su título era el de coronel de Tiradores de Riba-
gorza, cuerpo creado en diciembre de 1808, pero
reorganizado en julio de 1810. Desde Graus, 27
enero 1812, Sarasa escribe una carta a Luis Lacy,
en la que le detalla sus operaciones (publicada

también por Rodríguez-Solís). (Alexander 1985;
Rodríguez-Solís 1895; Martin 1969; Gazeta Na-

cional de Zaragoza, 5 abril 1810; Baroja 1933a)

Sarasti, Luis María. Teniente coronel, capitán de
Artillería, ayudante primero del departamento
de Segovia, 1817-1823.

Sarasua, Joaquín José de. Abogado de los Reales
Consejos, que llegó a Cádiz. (Diario Mercantil

de Cádiz, 27 noviembre 1811)

Saravia. Sociedad Patriótica de Murcia, septiem-
bre 1820. Probablemente Francisco Javier Saravia. 

Saravia, Antonio. Teniente general, capitán
general de Guatemala, fusilado por Morelos,
según El Patriota, 1 septiembre 1813. 

Saravia, Diego Antonio. Administrador de Co-
rreos de la caja volante del ejército de La Man-
cha, 1809, y de La Carolina, cuya eficacia
patriótica es muy elogiada (Gazeta de Valencia,
11 agosto 1809). Comisario honorario de Guerra,
1817-1823. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 71)

Saravia, Fernando. Coronel, teniente coronel de
Artillería, secretario de la Dirección General del
cuerpo, 1817-1818, propietario y alcalde de Pon-
tevedra, diputado a Cortes por Galicia, 1822-
1823. Traductor del conde de Segur: Las cuatro

épocas de la vida, 1825. (Diputados 1822; Palau
y Dulcet 1948; Ocios de Españoles Emigrados,
IV, nº 21, diciembre 1825, p. 525)

Saravia, Francisco. Teniente coronel de Arti-
llería, comandante en Vigo, 1823. 

Saravia, Francisco Javier. Segundo teniente
coronel de Artillería, comandante del primer bata-
llón del departamento de Barcelona, 1818-1819,
1820-1823, excedente en 1820-1821. Redactor de
El Chismoso, Murcia, 1822. 

Saravia, José. Coronel, teniente coronel de Arti-
llería, comandante del tercer escuadrón en Sevi-
lla, 1817-1823. 

Saravia, José Antonio de (Villanueva del Fresno,
Badajoz, 22 marzo 1790 - Krementz, Polonia
rusa, 2 abril 1871). Hijo de Diego de Saravia,
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hidalgo que había vivido en la corte, quien el 23
de marzo lo hizo bautizar casi misteriosamen-
te en Oliva de Jerez (Badajoz). Estudió huma-
nidades en Badajoz, y en 1806 pasó a Madrid a
cursar Derecho. La fecha del 2 de mayo de 1808,
que le halla en Madrid, le determina a entrar en
el Ejército. El 6 de junio de 1808 es nombrado
teniente del batallón de Voluntarios de Aragón:
combate en el primer sitio de Zaragoza, opera
después en Aragón y Cataluña, es herido en
María (Zaragoza), 15 junio 1809, y es hecho pri-
sionero en Margalef (Lérida), 23 abril 1810, y
conducido a Francia. Se evade, y en febrero de
1811 vuelve a entrar en España. Ascendió enton-
ces a sargento mayor, pero un lance novelesco,
mató a un capitán de su propio regimiento, le
hizo huir, siendo detenido otra vez por los fran-
ceses, de los que volvió a escaparse, 24 abril
1812. De nuevo en España, fue llevado a la cár-
cel, 4 junio 1812, con sospechas de haber deser-
tado. El 10 de octubre de 1814 fue puesto en
libertad, gracias a un indulto, y regresó a Villa-
nueva. Había aprovechado sus dos años de pri-
sión para leer desordenadamente, un poco de
todo. El 2 de enero de 1815 marchó a Portugal, a
fin de rehacer su vida. El 12 de junio de 1815 se
alista en el ejército ruso, en el que asciende rápi-
damente. Primero se halla en Metz, y sólo el 15
de septiembre entra en Rusia. Capitán del ejérci-
to ruso, inspector de Estudios en la Academia
Militar de San Petersburgo, 17 mayo 1819.
Durante un tiempo posee doble graduación,
española y rusa. Como sargento mayor en el ejér-
cito español, comandante de batallón en el
segundo regimiento de Instrucción del ejército
ruso, el 2 de agosto de 1820 manda desde Rusia
su sumisión a la Constitución del 12, en carta al
marqués de Santa Cruz, embajador de España en
París. Comandante ruso, 8 abril 1821; teniente
coronel, 6 junio 1829; coronel al mando de un
regimiento, 22 enero 1832, participó en la guerra
ruso-turca (1828-1829), en la que por primera
vez se vio atacado de fiebres intermitentes, y
combatió la insurrección polaca de 1830-1831.
En 1837 se casó con Larisa Ivanovna, muchacha
de la Polonia rusa, nacida en Krementz, con la
que tuvo dos hijas, que murieron pronto. Des-
pués de recibir varias condecoraciones y de ser
autorizado a llevar también las españolas de la
Guerra de la Independencia, el 31 de octubre de
1843 ascendió a general. La muerte de su esposa

el 16 de enero de 1852 le llevó a pedir el retiro,
que obtuvo el 1 de febrero. Hizo testamento el 10
de octubre de 1860, en el que no se olvidó de sus
bienes en España. Se dice que hubo otro testa-
mento posterior, en el que dejaba sus bienes espa-
ñoles a los pobres. De hecho, siempre había estado
en correspondencia con amigos y relaciones en la
península. Se había quedado ciego a finales de
1870, después de un lento e inexorable declinar.
(Hidalgo 1936; AHN, Estado, leg. 5329-190)

Saravia, Juan Tomás. Miembro del Consejo de
Gobierno de Valladolid nombrado por Keller-
mann el 29 de agosto de 1810. (Sánchez Fernán-
dez 2001)

Saravia, Manuel. Alcalde de Casa y Corte, nom-
brado por José I, 1809 (Gazeta de Valencia, 21
marzo 1809). Juez de las Juntas de Negocios
Contenciosos, recibió la Orden Real de España,
28 noviembre 1811 (Gazeta de Madrid del 1 de
diciembre). (Ceballos-Escalera 1997)

Saravia, X. Patriota murciano del que habla Hus-
son de Tur, en 1822. 

Sardá (? - Seo de Urgel, agosto 1822). Afran-
cesado, masón, oficial de la milicia, que fue ejecu-
tado. (AN, F7, 11998; AGP, Papeles Reservados

de Fernando VII, t. 67)

Sardaneta y Llorente, José Mariano de, marqués

de San Juan de Rayas (Guanajuato, México, 1761
- ?). Rico propietario de minas en Guanajuato,
regidor de su Ayuntamiento, amigo del virrey
Iturrigaray desde 1803. Miembro del Real Tribu-
nal de Minería, y su administrador general en
1808. Trasladó su residencia a la ciudad de Méxi-
co, y concurrió a las juntas celebradas por Iturri-
garay en 1808, y en septiembre de 1808 dio su
voto en favor de la convocatoria de una junta
general. Debía 154.000 pesos a la Real Caja de
Consolidación de Vales Reales. Celebraba reu-
niones en su casa, en las que se hablaba libre-
mente de la situación en la Nueva España. Sintió
mucho la prisión de Iturrigaray, y a pesar de los
temores consiguientes, decidió defender los in-
tereses del depuesto virrey, para lo cual convocó
muchas reuniones en su casa, que continuaban
de hecho las anteriores. Esto dio lugar a que ya
en 1809 se hiciesen averiguaciones sobre su
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conducta, porque se le tildaba de antieuropeo, y
se le sospechaban ideas independentistas. En
1810 y 1811 estaba en relación con los insurgen-
tes, a pesar de lo cual no fue detenido. Se le tiene
por uno de los guadalupes. En plena conspiración
utilizó el seudónimo de Onofre. Compromisario
por la parroquia del Sagrario para las elecciones
legales de 1813. Diputado electo por Guanajuato
para las Cortes de 1813-1814, no llegó a incorpo-
rarse. Fue detenido el 18 de enero de 1816, se
recogieron sus papeles, y se le incoó un proceso.
El 17 de mayo fue indultado, aunque se le des-
terraba a la península. En cumplimiento de su
destierro salió de la capital el 16 de octubre de
1816, pero se demoró en Veracruz, alegando
enfermedad, y en 1820 pudo regresar a la ciudad
de México. Miembro de la Junta Provincial de
Censura de México, 9 agosto 1820. En 1821 fue
uno de los firmantes del Acta de Independencia
y miembro de la Junta Gubernativa. (Guedea
1992; Benson 1971)

Sardanya y Pascali, Mariano (Zaragoza, ? - ?).
Miembro de la Junta de Hacienda de Zaragoza
creada el 23 de junio de 1808, y luchador en los
dos sitios de la ciudad. En su casa de la plaza del
Carmen se hospedó, herido, el general Verdier (La
Sala Valdés 1908). Regidor decano de Zaragoza,
que contribuyó a la buena marcha de los estable-
cimientos de beneficencia y fomento instalados
por Suchet en la ciudad. (Gazeta de Valencia, 10
julio 1812)

Sardaña. Cf. Sardanya.

Sarden, Juan José. Coronel del regimiento de Ca-
ballería de Montesa, 12 de línea, y brigadier, 1808-
1823. Defendió Sepúlveda el 28 de noviembre de
1808, a las órdenes del mariscal de campo Benito
San Juan (Gazeta Extraordinaria de Madrid,
30 noviembre 1808). En diciembre de 1808 se le
dio un pasaporte para que, con varios oficiales y
soldados, fuese de Constantina (Sevilla) a Trujillo
y vuelta a Andalucía. Fue arrestado por su posible
implicación en el asesinato de Benito San Juan.
(AHN, Estado, leg. 30 F, doc. 236 y leg. 45)

Sardeñ. Cf. Sarden.

Sardí, María del Carmen. Una de las mujeres que
pidieron una regencia en Madrid el 20 de febrero

de 1823. Refugiada en Inglaterra, en enero de
1829 percibía una libra y doce chelines al mes
del Comité de Ayuda, más otra libra y cuatro
chelines por una hija. (Gil Novales 1975b; SUL,
Wellington Papers)

Sardina, Rafael (Sigüenza, ? - Sigüenza, 16 octu-
bre 1847). Bajonista de la catedral de Segovia,
pasado el 17 de marzo de 1799 a la Real Capilla, de
la que al morir estaba ya jubilado. (Soriano 1855)

Sardina, Vicente. Guerrillero, comandante de
una de las divisiones del Empecinado, 1809.
(Gazeta de Valencia, 1 diciembre 1809). Su
participación en las acciones en torno a Si-
güenza, 9 y 16 marzo 1810, en Gazeta de Valen-

cia, 6 abril 1810. Toma parte también en la
acción del 27 de abril de 1810 cerca de Guadala-
jara, entre Marchamalo y Hontanar (Diario de

Badajoz, 19 junio 1810). En julio de 1810 figura
como capitán de Caballería, siempre con el

Empecinado (Gazeta de Valencia, 27 julio
1810). Su parte, conjunto con Saturnino (Gó-
mez) Albuin, Sacedón, 23 diciembre 1810, sobre
la sorpresa que querían dar a los enemigos en
Mondéjar, y su retirada hasta Valderacete, en Ga-

zeta de la Junta-Congreso del Reino de Valen-

cia, 15 enero 1811. Actuó con el Empecinado

en Aragón, 1811. Un parte suyo, conjunto con
Saturnino Gómez Abuin, Pareja (Guadalajara), 5
enero 1811, sobre una acción en Auñón, se publi-
ca en Gazeta de la Junta-Congreso del Reino

de Valencia, 18 enero 1811, y en Gazeta de

Aragón, 23 enero 1811. Envía un parte, Sigüen-
za, 31 julio 1811, sobre la persecución que hizo
del enemigo, que se hallaba el 28 en Jadraque.
Lo alcanzó el 30 en Riofrío, y después de «un
vivísimo, indecible y acertado fuego», huyó has-
ta Jirueque, a una legua corta de Jadraque, en
donde dejó de perseguirlo por el temor, fundado,
a que recibiría refuerzos (Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 23 agosto
1811). En su parte de Torrebeleña (Guadalaja-
ra), 25 agosto 1811, da cuenta a su jefe el Empe-

cinado de la acción del 23, en torno a Cogolludo
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 6 septiembre 1811). Al frente del sec-
tor de la Caballería del Empecinado llamada
de Guadalajara, en la acción del Cubillejo, 25-28
octubre 1811. (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 10 diciembre 1811;
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Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, cit.; Rodríguez-Solís 1895)

Sardo, Juan de. Comisionado interino del Crédi-
to Público para la venta de bienes, junto con
Saturnino Gómez Abuín, Pareja (Guadalajara), 5
enero 1811, comunican que 50 caballos de sus
compañías, con la cuarta de los tiradores de
Nicolás Isidro, atacaron al enemigo en Auñón
(Guadalajara), causándole 10 muertos y 14 heri-
dos, 1823. 

Sardoal, marqués de. Joven que se enfrentó con
Escoiquiz a propósito del viaje de Fernando VII a
Bayona. (Pardo González 1911)

Sarmiento. Acaso redactor del Duende Fiscal

de Granada, 1820-1821; redactor de El Papa-

gayo, Granada, 1821-1822. 

Sarmiento. Formó causa a los magistrados de la
Audiencia de Granada el 10 de noviembre de
1820. (Gil Novales 1975b)

Sarmiento, Antonio. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y doce chelines
al mes del Comité de Ayuda, más otra libra y diez
chelines por un hijo. (SUL, Wellington Papers)

Sarmiento, Gregorio. Maestro director de Ense-
ñanza Pública de primeras letras y educación de
San Felipe (Játiva), 1809. (AHN, Estado, leg. 32,
doc. 431)

Sarmiento Prieto, Juan. Caballero que intervie-
ne en el tumulto zamorano del 31 de mayo de
1808 para apaciguar al pueblo. (Gras 1913)

Sarmiento de Sotomayor, Antonio. Teniente
coronel agregado al Estado Mayor de Valencia,
secretario de la Junta de Guerra durante la Gue-
rra de la Independencia, autor de un manuscrito
titulado Romeu y su familia, fechado en 1824.
(García Guijarro 1908)

Sarrabasa. Cf. Sarrabassa.

Sarrabassa y Nagol, José. Autor de Tratado de

ortología castellana, Barcelona, 1800, con nue-
vas ediciones en 1805, 1822, 1824 y 1841; Trata-

do de ortografía castellana, Barcelona, 1801;

Lecciones de aritmética, Barcelona, 1805. Pri-
mer maestro de la Casa de Caridad de Barcelona,
durante la ocupación francesa, con escuela
pública junto a la casa de los Gigantes, avisa que
para mayor seguridad de sus discípulos dispone
de sujetos que los acompañarán desde su domi-
cilio a la escuela, y viceversa. En la plaza del Rey,
nº 1, abre desde el 19 de octubre de 1812 hasta
abril de 1813 una academia nocturna, de 6 a 8, y
pide un pasante para la academia de día. En
1813 enseña aritmética, y arte de llevar los libros
de comercio en plaza del Rey, nº 11. (Palau y
Dulcet 1948; Diario de Barcelona, 5 marzo
1809, 14 octubre 1812 y 5 septiembre 1813)

Sarramián, Juan Nepomuceno. Autor de un plan
de abasto de granos, remitido a la Junta Central.
Comisario de Guerra sin ejercicio ni sueldo,
1817-1823. (AHN, Estado, leg. 51)

Sarrasoa, Ildefonso (? - Madrid, 27 mayo 1858).
Organista de Nuestra Señora de Atocha, en
Madrid, discípulo de Nicolás Ledesma. (Soriano
1855)

Sarratea, Juan. Miembro del Consejo de Gobier-
no de Valladolid nombrado por Kellermann el 29
de agosto de 1810. (Sánchez Fernández 2001)

Sarratea, N. Capitán de Infantería. Se ordena su
detención, Valladolid, 1 octubre 1817, segura-
mente por estar incurso en la conspiración del
17 de enero de 1817. (Cabezudo 1817)

Sarraz, Juan. Sociedad Patriótica La Fontana de
Oro, 3 junio 1821. Puede ser error por Sarrey.

Sarrey, Juan. Sociedad Patriótica La Fontana de
Oro, 3 junio 1821. 

Sarriá, Ramón. Corregidor electo de Cáceres y
su partido. En 1809 solicitó una plaza de oidor,
vacante en la Audiencia de Extremadura. (AHN,
Estado, leg. 32, doc. 353)

Sarriera, Manuel (? - Villafranca del Panadés,
29 diciembre 1818). Cadete en Reales Guardias
Españolas, 1761, intervino en la guerra con Portu-
gal, 1762, y en 1779 en el bloqueo y sitio de Gibral-
tar. Tomó parte en la guerra contra la República
Francesa, 1793, en que ascendió a brigadier,

Sardo, Juan de
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después del ataque llamado de Tres Serras,
1794. Por achaques y suma cortedad de vista ya
en 1809 se hallaba retirado en Villafranca. Poseía
las encomiendas de Vinaroz y Benicarló en la Orden
de Montesa. En 1815 se le adeudan 45 meses de
paga. (AGMS)

Sarriera Gurb y Despujol, José María, conde de

Solterra (? - ?, 14 marzo 1847). Heredó el título
el 17 de marzo de 1794. Miembro de la Junta
General de Autoridades y Clases, de Barcelona, 6
diciembre 1808. (Catálogo Títulos 1951; Diario

de Barcelona, 8 diciembre 1808)

Sarrigueta, Bartolomé. Jefe de una partida gue-
rrillera, nombrado el 7 de junio de 1810 por la
Junta Superior de Asturias. (Gazeta de Aragón,
15 agosto 1810)

Sarrión, Cayetano. Comisario de Guerra, 1817-
1821. 

Sarrión, Manuel. Alcalde de Chella (Valencia),
con los franceses. Autor de dos partes, ambos
del 12 de octubre de 1812, sobre la partida de
guerrilla de Bordería. (Gazeta de Valencia, 16
octubre 1812)

Sarsfield, I conde de. Cf. Sarsfield Water, Pedro.

Sarsfield Water, Pedro, I conde de Sarsfield (?,
1779 - Pamplona, 25 agosto 1837). Cadete en
Ceuta, 19 marzo 1791. Permaneció en la ciudad
africana hasta el 18 de marzo de 1792, en que fue
sitiada por los moros. Sirvió en el ejército de Gui-
púzcoa y Navarra desde el 3 de enero de 1794,
siendo promovido a subteniente el 25 de marzo
de 1795. El 31 de diciembre de 1798 embarcó en
El Ferrol para Canarias, en donde fue hecho
teniente de Granaderos, 2 septiembre 1800,
permaneciendo en Tenerife hasta el 24 de sep-
tiembre de 1802. Maestro de cadetes, 2 abril
1806. Sus partes a Enrique O’Donnell, desde
Picamuxons, Santa Coloma de Queralt, alturas
entre Villavert y la Riva y Fonscaldas, de 25 y 26
agosto 1810, se publican en Gazeta de Aragón,
8 septiembre 1810. Su parte a José Obispo, Alta-
fulla, 30 noviembre 1810, se publica en Gazeta

de la Junta Superior de Gobierno de Valen-

cia, 11 diciembre 1810. Una gran victoria suya el
15 de enero de 1811, entre el Pla y Valls, se

destaca en la Gazeta de la Provincia de Gua-

dalajara, nº 25, y en Gazeta de la Junta-Con-

greso del Reino de Valencia, 5 abril 1811. Su
parte de Manresa, 31 marzo 1811, se publica en
Gazeta Extraordinaria del Principado de

Cataluña, 3 abril 1811; en Gazeta Extraordi-

naria de la Junta Superior de Valencia, 7
abril 1811; y en Gazeta de Aragón, 10 abril
1811. Participa el 3 de mayo de 1811 en la acción
dirigida por Campoverde de romper el bloqueo
que los franceses habían puesto al fuerte de San
Fernando de Figueras (Gazeta de Aragón, 15
mayo 1811). Mariscal de campo, 1811, libra la
batalla del puente de Molins de Rey, 26 mayo
1812. El oficio en que comunica esta batalla, Cer-
velló misma fecha, se publica en el Noticiero

Extraordinario de Vique, viernes 29 de mayo
de 1812, y lo reproduce el Diario de Barcelona,
3 junio 1812, con notas ridiculizadoras. Lo publi-
ca también el Diario Mercantil de Cádiz, 7 julio
1812. Un nuevo parte sobre lo mismo, 11 junio
1812, en Gazeta Militar de Berga y en Diario

de Barcelona, 17 y 18 junio 1812. Es nombrado
comandante general de Aragón, bajo la inmedia-
ta dependencia de José O’Donnell, 8-12 junio
1812. El 27 de septiembre de 1812 entra en Bar-
bastro (Huesca), de donde sale el 28. A su entra-
da da un Bando terrible, si es auténtico: «A
todos los vecinos de esta ciudad se hace saber
que inmediatamente desalojen sus casas con
todos sus efectos más preciosos. La casa en que
a las 10 de la noche haya un habitante será redu-
cida a ceniza, y esto se ejecutará mientras tanto
Barbastro sea ocupado por los enemigos» (publi-
cado por Gazeta Nacional de Zaragoza, 4 octu-
bre 1812). Fue autor de El general don...

presenta a la nación española la vindicta de

su honor, Villanueva, 1814. Teniente general de
Infantería, 1819. Jefe de la Caballería del ejérci-
to expedicionario, 1819-1820, fue contactado
para la insurrección, pero se negó a participar, y
aun dio aviso de lo que tramaba. Según su ver-
sión, el 1 de enero de 1820 se hallaba en Jerez.
Recibió aviso del suceso de Las Cabezas, y de que
querían prenderle el día 3. A las 10 de la noche,
acompañado del teniente de Infantería Joaquín
Borrás y de cuatro dragones del regimiento del
Rey, fue a Sanlúcar de Barrameda, a cuyo gober-
nador, general Danois, se presentó el 4. Con fuer-
zas del condado de Niebla determinó hostilizar
a Riego; para ello partió el 5 de Sanlúcar, llegó a
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Almonte el 6, convocó al Ayuntamiento, y comen-
zó a actuar. El 8 se reunió en Almonte la colum-
na de Granaderos de Andalucía, con alguna
Caballería de Coraceros de la Reina. De improvi-
so se recibió orden del general Juan O’Donojú, en
el sentido de que se suspendiese el movimiento,
y que fuesen todos a Sevilla. Esta disposición,
según se supo después, se hizo para favorecer a
los rebeldes, pues «O’Donojú se valió de todos los
medios posibles hasta de la traición para conse-
guirlo». Sarsfield pasó de Almonte al Puerto de
Santa María, en donde se presentó al general
Manuel Freire. Regresó a Jerez, no asistiendo el
10 de marzo al acto de la jura de la Constitución.
Fue apresado por soldados del regimiento de
Valençay, al mando de Patricio Domínguez. Por la
tarde pudo evadirse, permaneciendo dos días
escondido en casa del coronel Rafael Otondo.
Volvió a su casa, en la que residió hasta el 23 de
febrero de 1821. Destinado a Cataluña, a las cua-
renta y ocho horas de su llegada a Barcelona fue
arrestado y deportado por Ventura Mena, al fren-
te de una cuadrilla de voluntarios nacionales. El 3
de abril de 1821, a bordo de un jabeque, con Ero-
les, Campbell, Andriani y otros, fue llevado por
servil al lazareto de Mallorca, y de allí a Ibiza, en
donde pasó nueve meses. El 12 de abril de 1823
se trasladó a Palamós, siguió al Clot y Hospitalet,
hasta que el 9 de julio se entregó a los franceses,
presentándose a Moncey, que era entonces
comandante del cuarto cuerpo francés en Catalu-
ña. Pasó como teniente general, a las órdenes de
Eroles, al ejército realista, ejerciendo hasta mar-
zo de 1824 de gobernador de Barcelona. Redactó
la Relación histórica de la conducta política y

militar que ha observado durante el sistema

constitucional el teniente general... desde 1º

de enero de 1820, hasta 31 de diciembre de

1823, arreglada al artículo 7, de la real cédula

de 9 de agosto del año próximo pasado, manus-
crito fechado en Barcelona a 7 de junio de 1825,
gracias al cual recibió su purificación el 19 de julio
de 1826. Gran cruz de Isabel la Católica, 2 marzo
1833. Recibió el título de conde el 4 de enero de
1834. Virrey de Navarra, 1836-1837, publicó algu-
nas hojas: Virreinato y Capitanía General de

Navarra, Pamplona, 12 febrero 1836; Parte ofi-

cial, Pamplona, 1836; y El virrey de Navarra...

a sus habitantes, Pamplona, 1837. En esta últi-
ma anuncia el comienzo de las operaciones. Ante
el fracaso de las mismas, fue asesinado por sus

propios soldados. (AGMS; Diario Mercantil de

Cádiz, cit.; El Redactor General, 11 junio 1812;
Gil Novales 1975b; Palau y Dulcet 1948; Saiz Cas-
tellanos 1828, p. 168; Escalera 1864)

Sartabasa, José. Académico de primera educa-
ción, que abre una academia en la plaza del Rey,
nº 11, de Barcelona, en la que enseñará los dog-
mas de la religión y a leer, escribir y hablar el
castellano por sus reglas gramaticales, y además
geografía y aritmética, cambios, y comercio por
partida doble, con todas sus escrituras. (Diario

de Barcelona, 27 abril 1812)

Sarto, Francisco (? - Ansó, 20 abril 1810). Pastor
de Ansó (Huesca), guerrillero por quien el
gobernador francés de Jaca, Lapeyrolerie, el 6 de
febrero de 1810 ofrece una gratificación a quien
entregue a este «facineroso». Sorprendido por
Renouviers, encontró la muerte con catorce de
los suyos. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 5
abril y 26 agosto 1810)

Sartorio, José de (Cartagena, 7 febrero 1761 -
Madrid, 30 diciembre 1843). Marino. Estudió en
el Colegio de San Telmo, en Málaga. En 1776 fue
agregado al Observatorio Astronómico de Cádiz
y en julio de 1780 ingresa en el Cuerpo General
de la Armada. Alférez de navío en 1783 y tenien-
te de navío en 1792. Tomó parte en la batalla del
cabo de San Vicente. Capitán de fragata en 1802.
Entre mayo de 1803 y mayo de 1804 figura como
agregado a la Dirección General de la Armada.
Interviene en Trafalgar. Capitán de navío en 1805
y brigadier en 1815. En 1809 había desempeña-
do la Comandancia General de Gijón. Hizo varios
viajes a América. En 1820 fue nombrado comi-
sionado en Venezuela, junto con Francisco
Espelius, para buscar una conciliación con Espa-
ña. En 1823 regresa a España y en 1826 es nom-
brado comandante en jefe de los cruceros de la
península. Ese mismo año es promovido a jefe de
escuadra, y al año siguiente recibe la gran cruz
de San Hermenegildo. En 1829 obtiene la gran
cruz de Isabel la Católica. Socio honorario de la
Sociedad Económica de Cádiz, 17 diciembre
1829. Desempeña diversos cargos administrati-
vos y en agosto de 1835 es nombrado secretario
de Estado y del despacho de Marina. Capitán
general de la Armada en noviembre de 1836.
(Pavía 1873; Villanueva, s. a.; Acta 1830b)

Sartabasa, José
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Sarzosa, José María. Magistrado de la Audiencia
de Galicia, 1817-1819. 

Sas Casayau, Santiago (Zaragoza, 21 julio 1774 -
Zaragoza, 23 febrero 1809). Hijo de Francisco
Sas y Manuela Casayau, sacerdote, beneficiado
de la parroquia de San Pablo en Zaragoza, fue,
entre los eclesiásticos, junto a Boggiero, uno de
los más importantes en mantener a los zaragoza-
nos en la resistencia. El 25 de junio de 1808 se
entrevistó con una delegación francesa, luego
resultó que eran polacos, que venían a proponer
la rendición, lo que está en el origen de la carta
de Palafox a Lefebvre del día siguiente, en la que
se rechaza totalmente esa posibilidad. Murió eje-
cutado por los franceses. Una plaza de Zaragoza
lleva su nombre. (La Sala Valdés 1908; Gazeta

de Valencia, 12 julio 1808; Páez 1966)

Sas de los Reyes, Melchor de (Jaca, 10 enero 1768
- ?). Hijo de Antonio Sas y de Teresa de los Reyes,
siendo primer teniente de Infantería de Jaén
solicita licencia para casarse con María de los
Milagros Martínez de Morales. Sargento mayor,
traductor de Pensamientos sobre la táctica, y

sobre algunas otras partes de la guerra, del
marqués de Silva, Alicante, 1812; autor de Canto

épico que al establecimiento del Colegio Mili-

tar de Palma, para el primer examen público

celebrado el día 9 de junio del corriente año,

compuso..., Palma, 1812; Satisfacción que da el

Consulado de Palma a la demostración de la

Junta Superior Provincial del 7 de agosto del

corriente año, Palma, 1812. Comandante del se-
gundo batallón del regimiento de Córdoba, 12 de
Infantería de línea, 1817-1821. Autor de Arte

epistolar, o reglas teórico-prácticas para escri-

bir cartas, oficios, memoriales, pedimentos,

Barcelona, 1819 (comprende, según Palau, una
guía de cerdos de España y América). (AGMS;
Palau y Dulcet 1948; El Redactor General, 12
noviembre 1812)

Saso, Felipe del. Capitán de fragata, 1814-1823. 

Saso, Isidro del. Mariscal de campo, 1812-1820;
gobernador político y militar de Ciudad Rodrigo,
1815-1820; gran cruz de San Hermenegildo, 1816. 

Sassary, Noel (París, ? - ?). Hijo de Antoine Sas-
sary y de Jeanne Burdet. Capitán de Caballería

ligera de la Guardia Real, caballero de las Órde-
nes Real de España y de las Dos Sicilias, casado
en Madrid el 15 de abril de 1811 con la viuda del
conde del Águila, asesinado en Sevilla en 1808.
Esta señora era Victoria Fernández de Córdoba y
Heredia, III condesa de Prado Castellano, natural
de Córdoba. (Ceballos-Escalera 1997)

Sassenay, Bernardo, marqués de. Emigrado
francés en el Río de la Plata, en donde se ocupó
en asuntos de comercio. Habiendo regresado a
su país, el gobierno napoleónico le confió la
misión el 29 de mayo de 1808 de llevar pliegos a
Liniers, para explicarle los cambios ocurridos en
el Gobierno de España. Salió el 30 en el bergan-
tín Consolateur, que encalló en las costas uru-
guayas, por orden de su capitán, para que no
cayese en manos de los ingleses. Sassenay llegó
a Maldonado el 9 de agosto de 1808, y al día
siguiente a caballo llegó a Montevideo. El gober-
nador Elío lo recibió muy bien, pero le aconsejó
que no siguiese a Buenos Aires. Sin embargo, el
11 salió de Montevideo, el 12 se embarcó en
Sacramento y el 13 llegó a Buenos Aires. Liniers
le recibió en medio de una junta, muchos de
cuyos miembros opinaron que sólo podían reco-
nocer a Fernando VII. Liniers se excusó después
en privado, invitándolo a comer. Sassenay aban-
donó Buenos Aires el día 14, llegando a Monte-
video el 19 de agosto de 1808. Como había
llegado una orden española de prisión de todos
los franceses que se hallasen en el Virreinato,
fue detenido y encerrado en la ciudadela de
Montevideo. A los diez días logró escaparse,
pero fue apresado de nuevo, esta vez con grillos
y sin dinero, y sometido a un consejo de guerra.
A los dieciséis meses fue llevado a Buenos Aires,
y luego a Cádiz. Volvió a fugarse, llegando a
Sevilla en mayo de 1810. El libro Napoléon Ier

et la fondation de la République argentine,
Paris, 1892, está escrito por su descendiente
Claude-Henri-Étienne, marqués de Sassenay.
(Villanueva 1911; Gazeta de Valencia, 24
noviembre 1809; Barbagelata 1936; Palau y Dul-
cet 1948)

Sástago, XII conde de. Cf. Fernández de Cór-
doba-Alagón y Glimes de Brabante, Vicente. 

Sástago, XIV conde de. Cf. Fernández de Cór-
doba y Vera, Joaquín María. 
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Sástago, condesa. Cf. Vera de Aragón y Manuel
de Villena, María Francisca. 

Sastinet, Mr. Enviado por Napoleón a Monte-
video, adonde llegó el 12 de agosto de 1808. Fue
encerrado en una fortaleza. (Gazeta de Valen-

cia, 10 enero 1809)

Sastre, Antonio. Editor de Barcelona, 1807-1820.

Sastre, Antonio. Librero de Reus, 1810. (Gazeta

de Aragón, 19 agosto 1810)

Sastre, Antonio. Al parecer comerciante, 1831.
Vive en Madrid, frente al Vivac. Sospechoso de
pagar revolucionarios, según Calomarde, 8 mayo
1831. (Colección Causas 1865, V, p. 364)

Sastre, Hermenegildo. Autor de un artículo
comunicado en el número 83 del Defensor de la

Patria, Sevilla, condenado por el mismo a un
mes de prisión y 500 reales de multa, más costas,
o a dos meses de encierro si no paga. El juez
ordenó borrar el artículo. 

Sastre, José. Brigadier, 1810; mariscal de campo,
1815-1837; gran cruz de San Hermenegildo,
1817.

Sastre, Juan. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo - 23 julio 1820. 

Sastre, Juan (Cartagena, ? - ?, 21 septiembre
1824). Fusilado por la espalda por supuesta
conspiración liberal. (Ameller 1853, II, p. 447)

Sastre, Juan Francisco. Vecino de Arganda
(Madrid), catedrático de Vísperas de la Universi-
dad de Toledo. Por las muchas vejaciones que
sufrió del enemigo huyó de Arganda el 6 de
diciembre de 1808, refugiándose de momento en
Marruecos de la Alcarria, y cuando también este
pueblo fue ocupado, el 16 de febrero de 1809 se
dirigió a Sevilla, presumiendo de no haber esta-
do en país ocupado por el enemigo, ni haber
prestado ningún juramento ni haberse puesto a
sus órdenes. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 243)

Sastre, Pablo. Relator de la Audiencia de Bar-
celona, nombrado por Duhesme el 9 de abril de
1809. (Bofarull 1886, I, p. 333)

Sastre y Aloy, Gregorio. Autor de Ideas sobre

formación de un código perpetuo de legis-

lación, papel presentado a la Comisión de Legisla-
ción de las Cortes en agosto de 1820.

Sastre y Clausell, Joaquín. Tertulia Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822. 

Sastre de Herrera de Pisuerga. Guerrillero
absolutista, al que Balbino Cortés expulsó de la
región leonesa. (AGMS, expte. Cortés)

Sastre y Torres, José. Tertulia Patriótica de Bar-
celona, 17 noviembre 1822. 

Sastres, Antonio. Librero de Barcelona, 1808.
(Diario de Barcelona, 1 noviembre 1808)

Sat de Rey. Capitán de Granaderos del regimien-
to de Infantería de la Reina, que en 1831 se
entendía con Bernardo Márquez. (Colección
Causas 1865, V, p. 328)

Satini. Cf. Mata y Satini, Juan de.

Satorras Iglesias, Antonio. Valenciano, compra-
dor de bienes nacionales (del monasterio de Bei-
fassà) en 1822, gobernador de Reus en 1835.
(García Rovira 1987)

Satorres, Francisco. Adelantó dinero para el pro-
greso cívico de Tarragona. Presente en las fiestas
de 1822. (Regocijos 1822)

Satrústegui, José Ángel. Sociedad Patriótica de
San Sebastián, mayo - 3 junio 1820. Ante la inva-
sión francesa en 1823 abandonó San Sebastián,
pero volvió después de ella. 

Satué, Ramón. Fiscal de la Audiencia de Sevilla,
interino, con residencia en Cádiz, 11 abril 1810,
en 1812 asciende sin que su vacante sea provis-
ta. Alcalde del Cuartel de Afligidos en Madrid,
1817-1819; ministro del Consejo de Indias, Sala
Tercera de Justicia, 1820; magistrado de la
Audiencia de Castilla la Nueva (Madrid), 1821-
1823. (Riaño de la Iglesia 2004; Diario Mercan-

til de Cádiz, 16 noviembre 1812)

Satué, Tomás. Alcalde mayor de Huesca, nom-
brado el 23 de febrero de 1811 alcalde mayor de

Sástago, condesa
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Calatayud. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 28
febrero 1811)

Satué y Allué, Pedro. Canónigo electo de Zara-
goza, traductor de Louis François Carlet de la
Rozière: Estratagemas de la guerra de que se

han valido los mayores capitanes del mundo

de muchos siglos a esta parte hasta la última

paz, Madrid, 1815. (Palau y Dulcet 1948; cat. 49
Hesperia, 1998)

Satué y del Cos, Francisco (Huesca, 1771 - Zara-
goza, 5 octubre 1843). Hijo de Fulgencio Satué y
de Teresa del Cos. Con el segundo tercio de
Voluntarios de Vic, se halló en la defensa de Ge-
rona contra los franceses, en la que fue sucesiva-
mente teniente, 26 junio 1809, y capitán, 29
octubre 1809, ayudante de campo de Álvarez de
Castro. A consecuencia de la capitulación de la
ciudad, el 11 de diciembre de 1809 fue hecho
prisionero, y trasladado a Perpiñán. En su cauti-
verio se graduó de teniente coronel, 3 enero
1810. El 6 de enero de 1810 fue llevado a Narbo-
na, y de allí a las fortalezas de Embrun y de
Montmedy. Puesto en libertad en 1813, regresó a
España el 23 de mayo de 1814. Obtuvo la cruz de
distinción por el sitio de Gerona, la medalla
de sufrimientos por la patria, y la cruz y placa de
San Hermenegildo. Agregado interinamente al
Estado Mayor de Barcelona, 19 diciembre 1815,
publicó Manifiesto de cuanto sucedió al Exc-

mo. Sr. teniente general D. Mariano Álvarez

de Castro, gobernador de la plaza de Gerona,

desde que quedó prisionero en ella, hasta su

fallecimiento en el castillo de San Fernando

de Figueras, Barcelona, 1816; y Relación de la

pompa fúnebre que se... ha efectuado en esta

capital a los restos del Excmo. Sr. D. Mariano

Álvarez de Castro, Barcelona, 1816. Fue gober-
nador del castillo de Montjuich, 16 febrero 1826,
y también del de la Aljafería en Zaragoza, 18
mayo 1843, hasta su muerte. (Bofarull 1886, I,
p. 531; Palau y Dulcet 1948)

Satué Oliván, Francisco (Fanlo, Huesca, 16 ene-
ro 1784 - ?, antes de 1855). Hidalgo, hijo de
Francisco Satué y de Josefa Oliván, soldado y
cabo en el primer batallón de Voluntarios de Ara-
gón, 22 junio 1799, se halló en 1800 en la defen-
sa de El Ferrol contra los ingleses, 1800; cadete,
20 diciembre 1803, combatió la epidemia de

Cádiz en 1804; ascendió a subteniente del regi-
miento de Valencia, 18 febrero 1805, pasando
con igual grado al de Campo Mayor, 22 marzo
1805, por permuta con José Rodríguez, quedan-
do todo el año 1805 en el campamento de Buena
Vista, frente a Gibraltar. Hizo la campaña de Por-
tugal en 1807, y ya con la Guerra de la Indepen-
dencia se halló en el ataque y defensa del puente
de Alcolea, 7 junio 1808; se graduó de teniente,
11 agosto 1808, y fue teniente efectivo, 26 abril
1809. En la defensa de Gerona Mariano Álvarez
le ascendió a capitán efectivo, 29 octubre 1809,
lo que le fue revalidado el 19 de abril de 1810 en
el regimiento de Infantería de Ceuta. Teniente
coronel graduado, 30 mayo 1815; capitán del
regimiento de Infantería Veteranos de la Patria.
En agosto de 1815 se casó con Teresa Galochino,
también hidalga, nacida en Aranda el 14 de octu-
bre de 1794. Administrador de Ventas de la puerta
de Segovia en Madrid, 1830. En 1837 estuvo cua-
tro meses enfermo. Recibió la gran cruz de San
Hermenegildo, pero no logró el ascenso a coro-
nel. (AGMS)

Saturio de Puerta, Francisco. Alcalde mayor de
Orce (Granada), 1819-1820.

Saturnino. Guerrillero, que con 80 de sus hom-
bres fue sorprendido en Lomaviejo (Ávila), sien-
do todos muertos o hechos prisioneros. (Gazeta

Nacional de Zaragoza, 24 marzo 1811)

Satústegui, José. Liberal emigrado en Inglaterra,
empleado en una casa de comercio en Londres,
recomendado por Cea Bermúdez a González
Salmón, Londres, 8 enero 1831. (AHN, Estado,
leg. 5518)

Sauca, Ignacio. Alcalde mayor de Elche, 1815-
1820.

Sauca, Luciano de. Oficial de la secretaría de la
encomienda, fugado de Madrid en 1809. Oficial
mayor de la secretaría del Tribunal de las Órde-
nes Militares, 1821. (AHN, Estado, leg. 49 B)

Sauca y Dávila, Matías. Vocal de la segunda Jun-
ta de Guadalajara, 27 julio 1811 (Arenas López
1913). Secretario de la misma cuando se hallaba
en Anguita, diciembre 1811, julio 1812. (Vinuesa
1821; Gazeta de Aragón, 18 julio 1812)
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Saucedilla, conde de. Cf. Molina Tirry, Manuel
de.

Sauch, Buenaventura (? - ?, 1845). Doctor en
Medicina y Cirugía, médico del Hospital General
de Barcelona, individuo de la Academia de Medi-
cina y Cirugía, colaborador del Periódico de la

Sociedad de Salud Pública de Cataluña, Bar-
celona, 1822. (Molins 1889)

Saugar, Francisco. Condenado a seis meses de
prisión, 1.500 reales de multa y costas por un
artículo en El Independiente, 8 marzo 1822,
referente a Barcelona. Había sido denunciado
por Lorenzo Fernández de la Reguera. (Gil Nova-
les 1975b)

Saumells, José (?, h. 1783 - ?). Doctor en Cirugía,
cirujano del primer regimiento de Guardias Rea-
les de Infantería, que contribuyó a la liberación
de Van Halen, le curó secretamente en 1818 y
testificó después en su favor. (Van Halen 1827, I,
p. 260, 273, 365-366)

Sauquillo, Raimundo. Afrancesado que escribe
desde Tarancón al guerrillero renegado Mesa
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 11 junio 1811). Caballero de la Orden
Real de España, 14 febrero 1812. (Ceballos-
Escalera 1997)

Saura, Cirilo Antonio. Sociedad Patriótica de
Barcelona, 16 junio 1820. 

Saurau, conde. Nombrado embajador de Austria,
1818; gran cruz de Carlos III, 1818. Figura en
1819. 

Saurí, abate. Autor de Principios de mecá-

nica, primera parte. Se vende en la librería de
Juan Pey a 15 reales de vellón, según Diario

de Barcelona, 4 enero 1808. Pudiera ser el si-
guiente. 

Sauri, Francisco (Barcelona, h. 1795 - Madrid, 17
julio 1834). Jesuita. Ingresó en la Compañía en
1812, ministro y procurador del seminario, pro-
fesor de geografía, historia y cronología, maestro
de gramática ínfima en los Estudios de San Isi-
dro, 1819. Muerto en las célebres bullangas de
1834. (Salvador 1991)

Saurí, Manuel. Impresor de Barcelona, hacia
1820. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17 noviem-
bre 1822. 

Sausale, Juan (? - Alicante, 23 o 24 febrero
1826). Francés de Orillas (sic), miembro de la
expedición de los hermanos Bazán, uno de los
que fueron pasados por las armas por los absolu-
tistas, la mayoría el 23, el resto el 24, pero no se
especifica. (Carvajal 1826)

Sauvalde, Alejandro (Zaragoza, h. 1794 - ?). Pri-
sionero de guerra probablemente. En mayo de
1824 pide autorización para permanecer en
Agen. (AN, F7, 11989)

Sauvalde, Nicasio (Zaragoza, h. 1795 - ?). Prisio-
nero de guerra probablemente. En mayo 1824 se
encuentra en el departamente de Loy et Garon-
ne. (AN, F7, 11989)

Sauvan, Juan. Refugiado en Inglaterra, en enero
de 1829 percibía una libra y cuatro chelines al
mes del Comité de Ayuda. Dejó el país en junio
de 1829, y entonces recibió diez libras. (SUL,
Wellington Papers)

Sauwats, Tomás. Cf. Swarts, Tomás.

Sauzal, marqués del. Cf. Franchi, Gaspar. 

Savall, Salvador. Impresor de Mallorca, 1820-
1821. 

Savand, Bruno. Tertulia Patriótica de Tudela,
mayo 1820. 

Savarez, Pedro. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. 

Savariego, Andrés de. Comerciante, graduado en
Jurisprudencia por la Universidad de México,
diputado suplente por Nueva España para las
Cortes de Cádiz, elegido el 20 de septiembre de
1810, juró el día 24 siguiente. Como otros ameri-
canos el 29 de septiembre de 1811 se mostró
partidario de que los diputados no representan a
la nación, en conjunto, sino a la provincia que los
ha elegido. El 21 de diciembre de 1811 votó en
contra de las pretensiones de la infanta Carlota,
y a favor del mantenimiento de la Ley Sálica.

Saucedilla, conde de
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Liberal, parece que en julio de 1811 fue invitado
a ingresar en los Caballeros Racionales, pero se
negó a hacerlo. Diputado siempre por Nueva
España para las Cortes ordinarias de 1813-1814,
tomó asiento el 1 de octubre de 1813 y el 1 de
marzo de 1814. Después del 4 de mayo de 1814,
en su casa se refugió Manuel Rodrigo, cuando
era buscado por la policía. Elegido de nuevo
diputado suplente para las Cortes de 1820-1821,
fue reconocido en propiedad en 1821, y tomó
asiento el 28 de marzo de 1821. Oficial de la
Secretaría de Hacienda, departamento de Ultra-
mar, 1821-1823. (Guía Política 1812; Calvo Mar-
cos 1883; Lista Diputados 1820 y 1821; Lista
Diputados 1813; Benson 1971; Rieu-Millan 1990)

Savariego, Eusebio. Comisario de Guerra, 1817-
1818, ya jubilado en 1819-1823. 

Savary, Jean-Marie René, duque de Rovigo

(Marcq, Argonne, 26 abril 1776 - París, 2 junio
1833). Hijo de un oficial retirado que poseía la
cruz de San Luis, estudió en Metz, y el 1 de octu-
bre de 1790 se enroló en un regimiento de Caba-
llería. Reprime un motín en Nancy, en 1795 es
capitán, en 1797 jefe de escuadrón. Afable, disci-
plinado, obediente, según algunos servil, partici-
pa en la batalla de Marengo, 14 junio 1800, tras
lo cual Bonaparte lo hace su ayuda de campo.
Napoleón le encomienda misiones muy delica-
das, de carácter policíaco, en 1800, en 1803
contra los chuanes, en las que utiliza toda clase
de tratas, incluso el lanzamiento a gran escala de
falsos billetes de banco, rusos e ingleses. En este
tipo de acciones el año 1804 marca la cima, odio-
sa, de su carrera. Bonaparte recibe la denuncia
de que el duque de Enghien, que se encuentra
en Baden, es decir, no en territorio francés,
conspira contra su régimen. Napoleón ordena
que sea raptado, juzgado sumarísimamente, y
ejecutado. El 20 de marzo de 1804, en presencia
de Savary, Enghien es condenado a muerte, pero
pide ser recibido por Bonaparte. Savary, en lugar
de dar curso a la petición, ejecuta al duque a
altas horas de la madrugada. Su responsabilidad
en el crimen es innegable, aunque luego se dije-
se que todo se había debido a los consejos pérfi-
dos de Talleyrand. Napoleón nombró a Savary
general de división el 1 de febrero de 1805. Sus
funciones policíacas y de espionaje continuaron:
cumpliendo una misión cerca de Alejandro I,

pudo conocer el dispositivo de las fuerzas austro-
rusas, lo que le valió ser nombrado gran oficial de
la Legión de Honor. En 1806 tuvo funciones
estrictamente militares, distinguiéndose en Os-
trolenka y en Friedland. Duque de Rovigo, febre-
ro 1808, Napoleón le mandó a España, en donde
logró que los reyes y Fernando emprendiesen el
famoso viaje a Bayona, que les costó la Corona.
Cuando Murat tuvo que retirarse, se le nombró
jefe de las tropas francesas, llegando a Madrid en
tal condición el 15 de junio de 1808. Inmediata-
mente su juicio sobre la situación española revela
su extraordinario talento: no se trata, le dice al
emperador, de combatir aquí y allá alguna pro-
testa o sublevación, sino que el ejército francés
tendrá que librar dos guerras: una, clásica, con-
tra otro ejército; y otra, a estilo de bandidos, contra
toda la población. Patrullar por el país no servirá
más que para extender la insurrección. Es necesa-
rio que el emperador se percate de la gravedad de
la situación, y que aplique a resolverla todos los
medios que sean necesarios. En octubre de 1808
marchó a Alemania, luego a Holanda, con el
emperador. Una absurda noticia española de 1809
dice que ha sido hecho prisionero en México. En
realidad, el 3 de junio de 1810 Napoleón le nom-
bró sucesor de Fouché en el Ministerio de Policía.
Fouché le pintó luego como un perfecto imbécil,
lo que ciertamente Savary no era, pero sí ejerció
una represión implacable y brutal, que no le per-
mitió sin embargo prever la conspiración del
general Malet en 1812. Este asunto le valió la cár-
cel el 23 de octubre de 1812. Liberado en seguida,
Napoleón le nombró miembro del Consejo de
Regencia. Después de la abdicación de Napoleón
se retiró a su castillo de Nainville, en donde se le
reunió su esposa Marie-Charlotte de Faudoas-
Barbasan, con sus siete hijos. Conspiró para que
Napoleón volviese a Francia, pero en esos Cien
Días no recuperó el ministerio. Tras Waterloo, los
ingleses lo llevaron prisionero a Malta, desde el 18
de septiembre de 1815 hasta el 8 de abril de 1816.
Después aparece en Esmirna, y luego Austria, de
nuevo Esmirna, Londres y Hamburgo, adonde lle-
gó en 1819. Volvió a Francia, para entregarse
como prisionero, pero se le dejó en libertad.
Luis XVIII no lo recibió. Marchó a Roma, y en
1828 publicó una parte de sus Mémoires (no
redactadas por él mismo, pero sí con sus notas),
2ª edición, 1829. En 1830 se ofreció a Luis Felipe,
volviendo al Ejército en 1831, siendo enviado a
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Argelia. El clima no le sentó bien, por lo que en
marzo de 1833 tuvo que volver a Francia. (Mar-
cel Le Clère en Tulard 1987; Sepúlveda 1924;
Foy 1829, III; AHN, Estado, leg. 14 A)

Savates, Francisco. Segundo comandante del
regimiento de Tarragona, de Milicia Nacional,
1823. 

Saverio Gardoqui, Francisco Antonio. Cf. Gardo-
qui, Francisco Antonio.

Saverio de León, Francisco. Vicecónsul en Bar-
letta (Italia), 1820-1822. 

Savignac, Serapio. Administrador general de
Patentes, 1810, con los franceses. Recibió la
Orden Real de España, 18 marzo 1810 (Gazeta

de Madrid del 5 de abril). (López Tabar 2001a;
Ceballos-Escalera 1997)

Saviñón Yáñez, Antonio (La Laguna, Tenerife, h.
1774 - ?, 3 septiembre 1814). Abogado de los
Reales Consejos. Tenía dos hermanos, Domin-
go y Tomás, muy aficionados a las cosas de Fran-
cia, y a sus modas y celebridades. Durante un
tiempo su casa fue el punto de reunión de la
juventud de La Laguna (Guerra y del Hoyo
1976). Antonio reside en Madrid desde 1795, en
donde representaba a las islas Canarias, traduc-
tor de Le Gouvé: La muerte de Abel, Madrid,
1803 (prohibida por la Inquisición por edicto de
25 de agosto de 1805), Barcelona, s. a., y Madrid,
1820; y de Alfieri: Polinice o los hijos de Edipo,
representada en el teatro de los Caños del Peral
en 1806, impresa en Madrid, en 1814, y en Valen-
cia, en 1815 y 1816. Declaró, en plan patriota,
haber salido de Madrid el 18 de septiembre de
1808, pero la verdad es que fue diputado por el
estado llano de Canarias a la Junta de Bayona,
para la que había sido nombrado el 20 de mayo
de 1808, y fue uno de los firmantes de la llamada
Constitución de Bayona, 7 julio 1808. De todos
modos llegó a Cádiz el 11 de octubre de 1811,
procedente de la provincia de Guadalajara, y en
Cádiz terminó la traducción de Bruto primero,
de Alfieri, representada en Madrid en octubre de
1812; y de Roma libre, del mismo, Cádiz, 1812, y
Madrid, 1820, representada en Cádiz para celebrar
el restablecimiento de la Constitución, publicada
también en Valencia, 1820, y en Bilbao, 1835,

representada en México en 1826. En el acto de
jura de la Constitución por el regimiento Impe-
rial Alejandro, San Petersburgo, 2 mayo 1813, se
leyó una composición poética, en ruso y francés,
del conde de Krastoff, que Saviñón tradujo libre-
mente al español: Oda, Cádiz, 1813 (reproduci-
da por Riaño de la Iglesia 2004). A pesar de no
haber nacido en Madrid, es uno de los firmantes
de la felicitación de los madrileños residentes en
Cádiz a Downie. Denunciado por Molle, en junio
de 1814 fue encarcelado, precisamente por
haber traducido Roma libre, hizo testamento el
26 de agosto de 1814, en el que se declara pobre
de solemnidad. Murió soltero. (Carbonero 1873;
Guerra y del Hoyo 1976; Palau y Dulcet 1948;
Sanz Cid 1922; El Iris, 1826, II; Larraz 1987; Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 23 noviembre 1811; El

Redactor General, 11 julio y 3 octubre 1812; Ria-
ño de la Iglesia 2004)

Savirón. Tertulia Patriótica de Zaragoza, 4-15
julio 1821. Autor de un himno. 

Savirón, Domingo. Cf. Sabirón, Domingo. 

Sayo, Diego. Español, agente de José I en Amé-
rica, que salió de Baltimore, no se sabe con qué
dirección, según J. G. Roscio, Caracas, 1 junio
1810. (Villanueva 1911; Barbagelata 1936)

Sayús, Francisco de. De origen catalán, cónsul
primero de Santander, que se encargó de la car-
ta de capitulación, 21 junio 1808, con el encargo
de negociar con los militares franceses. Luego se
le unieron otros representantes. Un comunicado
de Santander, 6 julio, en Diario de Badajoz, 22
julio 1808, le acusa de traición, lo mismo que a
Eugenio Labat, y pide que los dos sean quema-
dos vivos, como la Inquisición hacía con los judíos
y herejes que no querían seguir la verdadera reli-
gión. La capitulación puede verse en Simón
Cabarga. Pero luego se le llama patriota cánta-
bro, que recibió del príncipe regente de la Gran
Bretaña dos pistolas con la inscripción: «A D.
Francisco Sayus / El patriota español y /Amigo
de la Inglaterra: / De su A. R. / El príncipe regen-
te / De la Gran Bretaña». Comisario honorario de
Guerra, 1815-1823. (Simón Cabarga 1968; Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 18 septiembre 1811;
Gazeta Extraordinaria de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 4 octubre 1811)

Savates, Francisco
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Sazatornil, Ignacio. Juez de primera instancia de
Mora de Rubielos (Teruel), 1822-1823. 

Sazo, Isidro del. Cf. Saso, Isidro del.

Sbarbi, Francisco. Alumno de la Academia Militar
gaditana, que obtiene «sobresaliente» en los exá-
menes del 3 de noviembre de 1811. (El Redactor

General, 8 noviembre 1811)

Scager, José. Comandante de batallón del segun-
do regimiento de Infantería de línea, bajo José I;
caballero de la Orden Real de España, 25 octubre
1809. (Gazeta de Madrid del 27)

Scals, Nicolás. Capitán de fragata en Cartagena,
1821. 

Scarlati, Francisco. Contador general del Real
Patrimonio, ministro honorario del Consejo de
Hacienda, 1817-1820. 

Scheidnagel, Joaquín. Sociedad Patriótica de
Palma, 29 mayo 1820. 

Schelland, Enrique Santiago (?, h. 1771 - Madrid,
6 mayo 1809). Francés, de profesión sirviente,
viudo, procesado por los franceses con tres más
por el robo efectuado el 21 de diciembre de 1808
en la casa del inquisidor Juan Martínez Nubla,
sentenciado a la pena de horca, y ejecutado.
(Morales Sánchez 1870)

Schepeler, Andreas Daniel Berthold von (?, 1781 -
?, 1849). Prusiano, que peleó en las compañías de
Extranjeros en Zaragoza, y luego en la Legión Ale-
mana, agregada al ejército inglés, siguió toda la
Guerra de la Independencia. Llegó a coronel de
Infantería, y tuvo la gran cruz de San Fernando
de primera clase. Ministro plenipotenciario de
Prusia en España, 1822-1823. Publicó Geschichte

der Revolution Spaniens und Portugals und

besonderes der daraus entstandenen Krieges,
Berlín y Posen, 1826-1827, dos tomos en tres
partes, traducción francesa, Lieja, 1829-1831;
Beiträge zu der Geschichte Spaniens: enthal-

tend: Ideen und Notizen über Künste und

Spanische Maler unbekannte Dokumente, betr.

Karl V, Filip II, Infant Don Carlos, Aquisgrán,
1828; Geschichte der Spanischen Monarchie

von 1810 bis 1823, Leipzig y Aquisgrán, 1829-

1834, 4 vols.; Geschichte der Revolutionen der

Spanischen Amerikas. Von 1808 bis 1823, Leip-
zig y Aquisgrán, 1833-1834, 2 vols. (Méndez Beja-
rano 1989; Palau y Dulcet 1948)

Schepers, Pedro. Coronel graduado, comandante
de las cuatro compañías de Inválidos Hábiles de
Sanlúcar de Barrameda, 1817-1823. 

Schepler, Bertoldo. Cf. Schepeler, Andreas Da-
niel Berthold von.

Schiaffino, Juan. Secretario de la Tertulia Patrió-
tica de Almería, 1821. (Guillén Gómez 2000a)

Schmaltz, Julien. Agente de los Borbones fran-
ceses en la América española, enviado en 1819
en la fragata La Terne, junto con su secretario
Aquiles de la Motte. Fingiendo ser comerciante,
con mucho equipaje, dinero y cartas, su misión
era tratar de convencer a los mexicanos para que
aceptasen algún príncipe francés, o en su defec-
to, para que negociasen algún tratado comercial.
Tanto el agente como su secretario fueron dete-
nidos en San Juan de Ulúa el 18 de febrero de
1823. (Vadillo 1836)

Schmid, José. Teniente coronel del primer regi-
miento suizo de Wimpffen, 1815-1821. 

Schmidt, Antonio. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y doce chelines
al mes del Comité de Ayuda, más otras dos libras
por la mujer y dos hijos. (SUL, Wellington Pa-

pers)

Schudi Terán, Alonso. Cf. Tschudy, Jean-Bap-
tiste-Marie-Joseph, barón.

Schwager, Antonio. Traductor de El sabio en la

soledad, de Edward Young, Madrid, 1802 o 1807,
2º edición en Madrid, 1819, 4ª edición en México,
1833; y de Discurso sobre el estado actual de la

política y de la ciencia militar en Europa, de
autor ignorado. (Palau y Dulcet 1948; El Redac-

tor General, 24 noviembre 1812 y 1 abril 1813)

Schwarts. General de división francés, hecho pri-
sionero por O’Donnell en La Bisbal, 14 septiembre
1810. (Gazeta Extraordinaria de Valencia, 21
septiembre 1810; Nómina Mariscales 1813)
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Schwarts, Tomás. Cf. Swarts, Tomás.

Schwartz. Cf. Schwarz.

Schwarz. General de brigada francés, que el 4 de
junio de 1808 salió de Barcelona hacia Manresa,
para destruir sus molinos de pólvora, imponer a
la población una fuerte contribución y ocupar
Lérida. Un fuerte aguacero le paralizó en Marto-
rell, dando tiempo a los pueblos para preparar su
defensa. Después de atravesar el Bruch, y de ser
derrotado, volvió a Barcelona, adonde llegó el día
8 sin haber cumplido su misión. Su parte fecha-
do en Barcelona, 14 diciembre 1809, sobre la
expedición realizada a Castelldefels para casti-
gar a esta comarca por no haber satisfecho la
requisa de granos que se le había exigido, se
publica en Diario de Barcelona, 15 diciembre
1809. (Mercader 1949; Queipo de Llano 1953;
Diario de Barcelona, cit.)

Schwert, Juan, alias Suárez. Se le acusa de tener
en Málaga, 1813, un mayorazgo, con el monopo-
lio de embarque y desembarque de géneros y
frutas, conducción al muelle, etc. (El Redactor

General, 6 enero 1813)

Schwiter, barón. Coronel, gobernador del reino
de Jaén con los franceses, creador el 9 de abril de
1810 de una comisión militar. (Sentencia de una

comisión militar que condena a la pena capi-

tal a Josef García y Pablo García, jornaleros

de Fuente de Tojar, sin pie de imprenta)

Scidiac, Elías (Alepo, Siria, 1741 - Madrid, 26 ene-
ro 1829). Bibliotecario de la Biblioteca Real, inte-
rino en 1794; secretario, 1806; bibliotecario
decano, 1807-1829.

Scilla, príncipe de. Embajador de las Dos Sicilias,
1817-1819. 

Sciomeri, Ana. Actriz y directora de la compañía
de Sevilla, casada con el bufo Lorenzo (o Lázaro)
Calderi. Durante años sostuvo una porfiada lucha
contra los enemigos del teatro en la ciudad. En
1795 consiguió el permiso para dar representa-
ciones en Sevilla. El Ayuntamiento se lo negó,
pero ella acudió al Consejo de Castilla, quien
confirmó la autorización. El Ayuntamiento, furio-
so, derribó el teatro, que había sido construido

por Olavide. Ana alquiló un solar para construir
en él un teatro de madera, que funcionó, mal que
bien de 1795 a 1800. En este último año se vol-
vió a prohibir el teatro en la ciudad, y Ana luchó
para evitar que le destruyesen el suyo. En 1803
consiguió del Gobierno un nuevo permiso para
dar espectáculos de volatines y piezas musicales.
Con esto el teatro volvió a funcionar en marzo de
1804. Ana, interpretando muy latamente el per-
miso, representó tonadillas, óperas e incluso bai-
les, por los que se pirraban los sevillanos. El
escándalo fue mayúsculo. Se la acusaba de todas
las indecencias. Los enemigos del teatro se basa-
ban en argumentos supuestamente morales,
pero los partidarios del espectáculo alegaban
que el cierre del teatro tenía a los presos en la
indigencia, pues no había con qué alimentarlos.
La solución era permitir el teatro, pero dar obras
intachables. Éste es el criterio que triunfó: la pri-
mera representación se dio el 20 de enero de
1805. Pero no habían terminado los problemas:
el 30 de octubre de 1805, durante la representa-
ción de la ópera La Isabelina, un tal Chaves
insultó a la empresaria, y Ana replicó, se dice,
con dicterios y gestos soeces, no sólo contra
Chaves, sino contra el público en general. Se
interrumpió la representación, se la condenó a
un mes de cárcel, y se prohibió que volviese a ac-
tuar en el teatro de Sevilla. Pero a poco se la
indultó, gracias a la intervención del marqués de
Fuerte Híjar. En 1808 la junta volvió a cerrar el
teatro. Como Ana reclamó, se le contestó, ya en
1809, que no correspondía el teatro a los votos
públicos y costumbres de Sevilla. Con los france-
ses se volvió a abril el teatro. José I el 11 de
febrero de 1810 se declaró protector del Teatro
Cómico de Sevilla, y ordenó que se le abonasen a
Ana Sciomeri, como empresaria, 2.000 reales
mensuales sobre las rentas del Real Alcázar de
Sevilla. Parece que no cobró nunca, por oposi-
ción del alcaide Eusebio Herrera, a pesar de sus
numerosas reclamaciones. Siguió de empresaria,
pero el 2 de junio de 1812 cedió la empresa tem-
poralmente a Simón Mayer. Vuelve a figurar, no
obstante, como empresaria del mismo teatro en
1821. (Morange 2002; AHN, Estado, leg. 32, doc.
355; Gómez Imaz 1891)

Scropp, Pedro. En su casa de la calle de la Mon-
tera de Madrid, y en la de Julián Pérez, pueden
consultarse los prospectos de la Compañía de
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Seguros contra Incendios de París, abril 1821.
(Miscelánea de Comercio, Política y Litera-

tura, 15 abril 1821)

Sebario de León, Francisco. Cf. Saverio de León,
Francisco.

Sebastián, Agustín. Vocal del Ayuntamiento
Constitucional de Ávila, 6 agosto 1812. Regidor
constitucional, 1 enero 1814. (Sánchez Albornoz
1911)

Sebastián, Andrés. Impresor de Zaragoza, 1811-
1820. 

Sebastián, Infante. Cf. Borbón y de Braganza,
Sebastián Gabriel de. 

Sebastián, Juan Pablo. Sargento mayor de briga-
da de Ingenieros, 1815; coronel, segundo teniente
coronel (clase extinguida), 1819-1823; coman-
dante del primer regimiento de Zapadores, 1817-
1820. Autor de Esposición que el... comandante

de Zapadores y del destacamento de la misma

arma que ha estado en Sierra Morena. Se pro-

pone satisfacer al respetable público, vindi-

cando su honor ultrajado por el jefe del

Estado Mayor de la división del Excmo. Sr.

conde del Avisbal en La Mancha, en el mani-

fiesto inserto en el Despertador Constitucional
números 7, 8 y 9, Madrid, 1820. (Cat. 185 E.
Rodríguez, 1995)

Sebastián, Salvador. Brigadier de Infantería,
1815-1827; fiscal militar en el Consejo Supremo
de la Guerra, 1817; de la Junta Patriótica de Ami-
gos del País de Sevilla, 24 abril 1820. Comandan-
te interino de Andalucía, 9 enero 1822. El

Mensajero de Sevilla, 13 febrero 1822, saluda
su llegada recordando que vive en donde dio la
célebre batalla. Anillero. (Diario Gaditano, 22
mayo 1822)

Sebastián Odero, Pablo. Comerciante de Cádiz,
calle del Puerto, nº 75, que firma riesgos y abre
pólizas de seguros. (El Redactor General, 13
noviembre 1813)

Sebastiani, Horace-François-Bastien, conde de

La Porta (La Porta d’Ampugnani, Córcega, 17
noviembre 1772 - París, 20 julio 1851). Procede

de una familia de artesanos modestos. Su
padre, sastre, le destinaba a la carrera eclesiás-
tica. Después de estudiar en Bastia y en Pisa, la
Revolución Francesa le cambia el destino. En la
Gazeta del Gobierno, 12 mayo 1809, se publi-
ca su correspondencia con Jovellanos, Saave-
dra y Venegas, reproducida en Gazeta de

Valencia, 26 mayo 1809. También en tirada
aparte, su Proclama a los habitantes de la

provincia de la ciudad de Málaga, 10 febre-
ro 1810, suscrita asimismo por el coronel Boni-
llé, la publica Vicente Abello en Artículo

remitido, Cádiz, 1812. La Tertulia Patriótica

de Cádiz, 25 noviembre 1810, le atribuye unas
proclamas de despedida de los habitantes de
Granada. También se le atribuyen las proclamas
lanzadas en Murcia, después de su conquista el
24 de abril de 1810 (Gazeta de Valencia, 4
mayo 1810). Se habla de su derrota entre Mála-
ga y Granada en los primeros días de mayo de
1810 (Diario de Badajoz, 5 junio 1810). De
nuevo se habla de una derrota suya, en Marbe-
lla o en Antequera, acaso en octubre o noviem-
bre de 1810; todo ello muy dudoso (Gazeta de

la Junta Superior de Gobierno de Valencia,
25 diciembre 1810). El Extracto de los Diarios

de Alicante, 13 febrero 1811, dice que llegó a
Baza el 11 «muy enfermo de esputo de sangre»,
lo que se repite, sin más precisión, en el
Extracto del 16; en el 18 y 20 se dice que salió
el 10 (?) para Granada, con más accidentes,
hasta el punto de que no puede valerse por sí
mismo; datos al parecer inexactos. Una infor-
mación dice que salió de Segovia, camino de
Francia, el 28 de julio de 1811 (Gazeta de Bur-

gos, copiado en Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 3 septiembre 1811).
(Palau y Dulcet 1948; Tertulia Patriótica de

Cádiz, cit.; Riaño de la Iglesia 2004)

Sech de Juan, Gregorio. Capitán, teniente co-
mandante del resguardo de Valencia. Autor de
Medio para la trasportación de un ejército

volante con prontitud y descanso de las tro-

pas y caballos, sin el menor coste al Rl. Era-

rio, enviado a la Junta Central. (AHN, Estado,
leg. 50 A)

Sechi, Manuel. Vecino de Tortosa. En 1820 envió
una exposición a las Cortes con los planes y pro-
yectos relativos a la construcción de dos canales
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en las inmediaciones de aquella ciudad, con desa-
güe en el Ebro, pidiendo que se le confíe la direc-
ción de las obras. (El Universal Observador

Español, 30 septiembre 1820)

Seco de Llanos, Manuel. Capitán del extinguido
regimiento del Príncipe, residente en la Isla de
León, vocal de la Comisión de Constitución Mili-
tar, 1812. Firma la Exposición de la Comisión

de Constitución Militar, Madrid, 31 marzo
1814. (El Redactor General, 11 octubre 1812;
Exposición Constitución Militar 1820)

Sedano, Antonio. Coronel gobernador de la ciu-
dadela de Valencia, 1817-1818. 

Sedano, Francisco de Paula. Comisario honora-
rio de Guerra, 1817-1823. 

Sedano, Manuel. Corregidor de Soria, nombrado
por la Junta de Oyarzun, 12 mayo 1823. (Boletín

de la Junta Provisional de Gobierno de Es-

paña e Indias que gobierna el reino durante

el cautiverio del rey nuestro señor, 14 mayo
1823)

Sedano, Nicolás. Teniente coronel de Ingenieros,
en Indias, 1817-1819, supernumerario, 1823.

Sedano Santos, Francisca (Burgos, h. 1763 - Bur-
gos, 14 abril 1851). Nodriza de la infanta Isabel
María, futura reina de las Dos Sicilias, nacida en
1789. Casada con Isidoro García, obtuvo de Car-
los IV el privilegio de hidalguía el 1 de marzo de
1795. Parece que también amamantó a la infanta
María Teresa, nacida en febrero de 1791. Francis-
ca se retiró a su casa en abril de 1791. El 29 de julio
de 1817 aparece firmando, en compañía de otras
nodrizas, un escrito en el que pedía seguir cobran-
do por la Tesorería de Burgos contra el decreto de
mayo de 1817 que centralizaba todo en la de la
Real Casa. La petición no prosperó. Cuando Fran-
cisca murió, ya era viuda. (Cortés 1958)

Sedaví, duque de. Cf. Pérez de Barradas y Baeza
Olginat de Médicis, Antonio Severino. 

Sedeno, Pedro. Detenido en Villalta (Córdoba) el
29 de abril de 1809, como sospechoso. Inmedia-
tamente ingresó en prisión. (AGN, Estado, leg.
29 G, doc. 244)

Sedeño y Pastor, Santiago (El Guijar de Val-
devacas, Segovia, 1769 - Sanlúcar de Barrameda,
28 diciembre 1823). Cursó estudios como beca-
rio en el Seminario Conciliar de Segovia antes de
graduarse de bachiller en Artes por la Universi-
dad de Valladolid y de licenciado en Teología por
la de Ávila. Ordenado sacerdote en 1794, fue
sucesivamente cura en distintos pueblos de la
diócesis de Segovia: Montejo, 1794; Bernardos,
1799; y Melibáñez, 1804. Obtuvo por oposición la
canonjía lectoral de Segovia en 1807. Durante
la Guerra de la Independencia opuso una «resis-
tencia pasiva» a los franceses, pero en el Trienio
liberal se comprometió a fondo en la vida políti-
ca. Manifestó su entusiasmo por la Constitución
en un sermón que predicó en la catedral el
Domingo de Ramos de 1820, y se hizo miembro
de la Sociedad Patriótica de Segovia. Autor de
un folleto titulado La Constitución vindicada

de las groseras calumnias de sus enemigos, y
de una Exhortación a la Milicia Nacional... de

Segovia, 1821, su clara adhesión al sistema
constitucional le mereció ser designado para el
obispado de Coria en 1821, aunque la tenaz
oposición del nuncio apostólico en Madrid, mon-
señor Giustiniani, impidió su validación por
Roma. Diputado por Segovia a las Cortes de
1822-1823, figuró en ellas como miembro de la
Comisión Eclesiástica. Con motivo de la conspi-
ración de Vinuesa firmó el 3 de julio de 1822 una
representación a la Diputación Permanente de
las Cortes, de carácter claramente exaltado.
Electo vicepresidente de las Cortes el 1 de junio
de 1823, votó el traslado de Fernando VII a
Cádiz. Después del restablecimiento del absolu-
tismo intentó huir a Inglaterra, pero tuvo que
ingresar en el Hospital de Sanlúcar, donde falle-
ció, usando el nombre de Santiago Pastor y Pas-
tor. Autor de la voz Gérard Dufour. 

Sediles, Blas. Párroco de la Magdalena de Tude-
la (Navarra), al que el 23 de abril de 1821 los
suscritos para formar la Sociedad Patriótica en-
tregaron 310 reales de vellón para premios a ni-
ños y niñas. 

Sedó, Gabriel. Teniente, gobernador del castillo
de Montjuich (Barcelona), 1820-1822. 

Segarra, Gabriel. Vocal de la Junta de Valencia,
comisionado por ella el 2 de marzo de 1810 para
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que averiguase la situación del enemigo en la
zona Segorbe-Murviedro-Villarreal, y organizase
la defensa en lo que fuese posible. Envió un par-
te, Castellón de la Plana, 14 marzo 1810, sobre su
cometido, que revela las dificultades que se esta-
ban pasando, y también la voluntad de resisten-
cia de muchos habitantes, juntamente con su
inexperiencia total en materias militares. Dice
que va a preparar una lista de muertos, y por lo
pronto adelanta los nombres de tres jefes guerri-
lleros y un ayudante, Mariano Ros, Ramón Albiol,
José Vilarroig y Jerónimo Bolado (Gazeta de

Valencia, 20 marzo 1810). Teniente coronel de
las partidas honradas de guerrilla de Castellón
de la Plana y pueblos inmediatos, que hicieron
frente a una división francesa, con ayuda de las
de las gobernaciones de Peñíscola y Morella.
(Gazeta Extraordinaria de Valencia, 13 abril
1810; Gazeta de Valencia, cit.)

Segarra, José. Jefe de Instrucción del regimiento
Infante Don Carlos, 1821. Desmiente los malos tra-
tos a los quintos en El Universal Observador

Español, 16 septiembre 1821. (Gil Novales 1975b)

Segovia. Eclesiástico de Antequera, afrancesado,
que se hallaba en Pamplona en 1813. Se le llama
dómine. (Diario Crítico General de Sevilla, 18
noviembre 1813)

Segovia, Andrés José de. Voluntario distinquido
de Cádiz, autor de Representación al Soberano

Congreso Nacional, que comprueba las in-

fracciones cometidas contra la Constitución

por D. Juan de Santa Cruz y Molina, asesor de

Guerra de esta plaza; las vejaciones, insultos y

perjuicios que ha sufrido del licenciado D.

Juan Pablo Morales; los que le ha ocasionado el

juez de lo civil de esta ciudad D. José Montema-

yor; el proceder déspota e ilegal de D. Domingo

Antonio Muñoz y D. José Ruiz y Román, indi-

viduos que fueron de la Junta Superior de

Gobierno. Y manifiesta varios proyectos útiles

a la sociedad, solicitando el establecimiento de

uno de ellos, que ya tiene reducido a modelo

demostrable, cuyo agente será «El movimiento

continuo» no descubierto hasta ahora, Cádiz, 31
octubre 1812. Pide para su descubrimiento de «El
movimiento continuo» permiso exclusivo por diez
años, y una comisión que examine el proyecto.
(Riaño de la Iglesia 2004)

Segovia, Antonio María. Auditor honorario de
Guerra, relator del Consejo de Indias, presidente
de la clase de Comercio de la Sociedad Económi-
ca Matritense, 1817, sustituto de contador de la
misma, 1818. Comisionado regio por los cuatro
reinos de Andalucía, 1823. Alcalde de Corte que
el 17 de marzo de 1832, por orden de Calomar-
de, procedió a detener a Salustiano de Olózaga,
Alfonso de Cavia y José Torrecilla, quienes se
encontraban en casa de Agustín Marco-Artu en
Madrid. (Pardo Canalis 1985; Colección Causas
1865, V; Gil Novales 1986a)

Segovia, Fernando María (Sevilla, ?). Abogado,
corregidor de La Mancha Real (Jaén), 1817-
1820; juez de primera instancia de Utrera (Se-
villa), 1821; juez de primera instancia de Cieza
(Murcia), 1823. Traductor de Cartas de algunos

judíos, portugueses, alemanes y polacos a

Voltaire, Madrid, s. a. (Anuncio en El Espec-

tador, 15 diciembre 1822)

Segovia, José. Hacendado de la serranía de
Vélez-Málaga, puesto en octubre de 1810 a la
cabeza de una fuerza de 5.000 hombres, creada
por los pueblos de la misma, con su cuartel
general en Alfarnate. Su enlace con el brigadier
Pedro Cortés fue el alcalde de Cutar, Francisco
de Paula Muñoz. (Tertulia Patriótica de Cádiz,
11 noviembre 1810; El Conciso, 17 noviembre
1810)

Segovia, José (Zamora, 1786 - ?). Soldado distin-
guido, 1 junio 1808; grado de capitán, 30 mayo
1815. Teniente del regimiento de Infantería Don
Carlos, no consigue en octubre de 1824 el ascen-
so a capitán. Gran cruz de San Hermenegildo, 24
julio 1826, purificado por la Junta de Castilla la
Vieja, 7 agosto 1826. En enero de 1835 era capi-
tán del regimiento de la Princesa, 4 de línea: soli-
cita entonces un resguardo u otro empleo de
Hacienda, y se le nombra capitán segundo de Ca-
rabineros de la Hacienda de Cataluña, 20 marzo
1835. (AGMS)

Segovia, José María. Teniente coronel de In-
fantería, autor de Respuesta a los insultos que

se hacen contra el establecimiento del Estado

Mayor, en un papel sin firma, Cádiz, 1811; y
de Sátira contra D. Tomás Finestra, por haber

escrito la exposición a sus compañeros de
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armas sobre la decadencia de los ejércitos

españoles, Cádiz y Palma, 1813, reseñada en El

Redactor General, 15 noviembre 1813, y en Re-

dactor General de España, 2 diciembre 1813.
(Palau y Dulcet 1948; El Redactor General, cit.;
Redactor General de España, cit.; Riaño de la
Iglesia 2004)

Segovia, José María. Teniente coronel de Inge-
nieros, encargado de la formación de barracas y
todo lo necesario para la subsistencia de los
somatenes y tropas, y para la defensa de los pa-
sos y desfiladeros de Sierra Morena, en la ver-
tiente meridional. (Gazeta de Valencia, 30
enero 1810)

Segovia, José María. Oficial de la Secretaría de
Guerra, 1817-1820. 

Segovia, Juan Andrés de. Alcalde del crimen de
la Audiencia de Valencia, 1815-1820; magistrado
de la Audiencia de Castilla la Nueva (Madrid),
1821-1823. 

Segovia, Manuel. Apoderado y administrador de
los estados del duque de Granada de Ega. En
1809 solicitó ser habilitado para la provisión de
las alcaldías y demás oficinas que pertenecen al
duque, que se hallaba detenido en Francia. (AHN,
Estado, leg. 32, doc. 194)

Segovia, Mariano. Teniente de navío, gobernador
del castillo de las Águilas (Murcia), 1804-1823.

Segovia, Miguel de. Impresor de la Real Marina,
1808-1811, impresor o autor de El Político

Imparcial, Isla de León, 1811; librero e impresor
en la misma, 1809-1813. (Palau y Dulcet 1948;
Gómez Imaz 1910; Diario Mercantil de Cádiz,
19 febrero 1812 y 16 octubre 1813; Gazeta de

Valencia, 14 abril 1809)

Segovia, Pedro de. Canónigo de Córdoba, res-
ponsable, con el deán, de la entrega de un millón
de reales que el Cabildo ofrece a José I, Córdoba,
7 abril 1810. (El Redactor General, 3 junio
1813)

Segovia, Saturnino. Criado del príncipe de Astu-
rias (futuro Fernando VII) en 1806, al que sirvió
en los sucesos de El Escorial. Por influjo de

Godoy fue castigado a ocho años en el fijo de
Puerto Rico. Por lo menos en 1829 se hallaba
otra vez en torno a Fernando. (Arzadun 1942)

Seguí, Antonio. Alcalde mayor de Agramunt
(Lérida), 1817-1820. 

Seguí, fray Joaquín. Comisario de misiones de la
provincia de San Gregorio, en Filipinas, residen-
te en Cádiz, admite solicitudes de los descalzos
de San Francisco que quieran pasar a las islas
(El Redactor General, 5 febrero 1813)

Seguí, José. Subteniente, prisionero de guerra.
En junio de 1824 embarca en Marsella para Bar-
celona. (AN, F7, 11985)

Seguí, Pedro. Capitán comandante del primer
batallón del Tren, departamento de Artillería de
Barcelona, 1817-1821. 

Seguí, Pedro. Sociedad Patriótica de Palma, 27
enero - 1 mayo 1823, en cuya fecha es primer
secretario. Capellán del Hospital Militar de Pal-
ma, 18 abril 1823. 

Segundo, J. Refugiado en Francia, se negó a asis-
tir a la reunión de españoles emigrados, convo-
cada en París para el 25 de mayo de 1831, por ser
el domingo el único día que tiene libre en la
semana. (El Dardo, nº 3, 1831)

Segundo, Pedro. Rico propietario de Toledo, uno
de los regidores de la ciudad, que el 20 de abril de
1808, para evitar represalias, lograron evitar que
los fernandinos atacasen a los amigos franceses;
pero el 21 vio su casa asaltada y destrozada por la
multitud, que gritaba «Viva Fernando VII». Se le
sospechaba afecto a Godoy. (Queipo de Llano
1953; Foy 1829, III; Rodríguez López-Brea 2002)

Segundo García, Pedro. Alcalde mayor y juez de
Manzanares (Ciudad Real), afrancesado. Al aca-
bar la Guerra de la Independencia emigró a Fran-
cia. (Barbastro 1993)

Segundo Gómez, Tadeo (Teruel, ? - ?). Ministro
del Consejo Supremo de Hacienda, que llegó a
Cádiz, procedente de Alicante, en virtud de real
orden. En la cuestión del tabaco cubano, 1812,
era partidario de que el labrador tenga libertad
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de cultivarlo, venderlo y extraerlo, pagando algu-
nos derechos, que la factoría quede reducida a
una comisión para comprar a precios convencio-
nales, y libertad absoluta del tabaco de humo.
Ministro del Tribunal Supremo, diputado por
Aragón a las Cortes ordinarias de 1813-1814.
Miembro del Consejo Real, 1817-1818. (Diario

Mercantil de Cádiz, 17 mayo 1811; Alonso Gar-
cés 2006; Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el

Gobierno de la Regencia de las Españas, 30
octubre 1813)

Segundo Moreno, José. Provisor de la diócesis de
Jaén, vocal de su junta, 29 julio 1809. Todavía
figura en ella el 17 de septiembre de 1809 (Gaze-

ta de Valencia, 3 octubre 1809). Afrancesado
después, encantado en 1810 de llevar a cabo la
extinción de los conventos de ex regulares de
la provincia. Recibió la Orden Real de España, 5
abril 1810 (Gazeta de Madrid del 19). Nombrado
arcediano de Jaén el 24 de abril de 1810. (AHN,
Estado, leg. 79 C; Moreno Alonso 1997; Ceballos-
Escalera 1997; Gazeta de Jaén, 4 mayo 1810)

Segundo Ortega, Julián. Agregado a las secreta-
rias del Consejo por lo perteneciente a Gracia y
Justicia, Propuestas y Gobernación, 1821-1823. 

Segundo Pacheco, Alonso. Diputado provincial
de Extremadura, 1821. (Duarte, L. 1927)

Segundo Ruiz, José. Firma el Resumen del

ingreso y salida de caudales en la caja de la

Tesorería Mayor desde 1º hasta 30 de abril de

1810, sin pie de imprenta pero Cádiz. Comisario
honorario de Guerra, 1817-1819. (Riaño de la
Iglesia 2004)

Segur, Francisco. Maestro regente de la escuela
de primera educación establecida en Barcelona,
frente al convento de la Merced, avisa de que el
10 de octubre de 1812 abrirá una academia noc-
turna, de 6 a 8, en la que enseñará a leer, a escri-
bir por reglas y muestras, y la aritmética por el
método de Manuel Poy y Comes. A partir del 15
de marzo de 1813 enseña también francés. (Dia-

rio de Barcelona, 27 y 28 septiembre 1812 y 12
marzo 1813)

Segura, Cayetano María. Director de El lince

del pueblo español, Granada, 1820. 

Segura, Francisco Javier. Soldado distinguido
en el regimiento reformado de Infantería de
Milán, en el que estuvo diez años y medio, y con
el que tomó parte en el sitio y bloqueo de
Gibraltar hasta su final en febrero de 1782.
Administrador de la renta de tabacos y pólvora
en Tafalla (Navarra). (AHN, Estado, leg. 15,
doc. 2)

Segura, Manuel. Herrero de la villa de Atroches
(?), fabricante de una muestra de cuño para
moneda, con el busto de Fernando VII. (El Con-

ciso, 2 febrero 1811)

Segura, Ramón. Cura del valle de Algorfa (Ali-
cante), nombrado deán de la catedral de Zara-
goza tras la ocupación de la ciudad por los
franceses. Caballero de la Orden Real de Espa-
ña, octubre 1811. Emigró a Francia, siendo
autor de una Carta a los curas del arzobispa-

do de Zaragoza, Bañeres [¿de Luchon?], 1819.
(Mercader 1983; Ceballos-Escalera 1997; Palau
y Dulcet 1948)

Segura, Toribio. Violonchelista de fama, afran-
cesado. Vive en París desde 1814; allí sigue en
abril de 1816. Se le concede pasaporte para vol-
ver a España. En la Cuaresma de 1822 dio varios
conciertos de violín en el teatro de La Habana.
(AN, F7, 12002; Barbastro 1993; Saldoni 1868)

Segura, Valentín. Vocal nombrado para la Junta
o Congreso de Cataluña, 1 abril 1812. Todavía
no se había incorporado el día 10. (Bofarull
1886, II, p. 201)

Segura y Soler, José. Comerciante, regidor de
Cáceres, 1808, y de nuevo en 1812, 1820 y 1823.
Sociedad Patriótica de Cáceres, 28 junio 1820.
(Hurtado 1915)

Segura del Vallestá, Pedro. Guerrillero hecho
prisionero por los franceses en Panillet, cerca
de Tortosa, cuya suerte dependerá de los infor-
mes que se han pedido. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 31 octubre 1811)

Seijas, Antonio. Miembro de la Sociedad Eco-
nómica de Cádiz, 20 diciembre 1821, y su conta-
dor, 1830, después de haberlo sido de la aduana.
(Acta 1830b)
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Selbad, Antonio (Sabadell, h. 1803 - ?). Soldado
del primer batallón de Cazadores de Cataluña.
Prisionero de guerra enviado al depósito de
Gard. (AN, F7, 11988)

Seli, Juan de. Picador que figura en el programa
de los días 27 y 30 de julio de 1808 (ésta no tuvo
lugar), en Madrid. (Gazeta de Madrid, 27 julio
1808)

Sellent, José. Librero de la plaza del Ángel de
Barcelona. El 31 de agosto de 1820 admite sus-
cripciones para el Semanario Popular de la

Sociedad Patriótica Barcelonesa.

Sellent, Juan. Administrador de la librería de Pi-
ferrer, en Barcelona, 1808-1809. (Diario de Bar-

celona, 9 noviembre 1808 y 26 mayo 1809)

Sellés, José (? - cercanías de Guardamar, Alican-
te, 24 febrero 1826). Teniente coronel, jefe de
una partida liberal, que actuó en Madrid el 7
de julio de 1822. Desembarcó después con los
hermanos Bazán en Guardamar y murió en el in-
tento. (Carvajal 1826)

Selma, Fernando (Valencia, 1752 - Madrid, 8 ene-
ro 1810). Grabador de láminas. Estudió en la Aca-
demia de San Carlos, de Valencia, y en la de San
Fernando, de Madrid, bajo la dirección de Bayeu
y de Carmona. Premiado por esta última en 1769,
pasó a ser su individuo de mérito el 2 marzo de
1783, y director honorario de San Carlos el 13
de abril del mismo año. Carlos IV le nombró graba-
dor de cámara. Se le deben muchos retratos, es-
tampas y láminas, entre ellas las de La música, de
Iriarte, 1779; las del Quijote de Ibarra, 1780; las
del Tratado de artillería, de Morla, 1803; otras
en el Banco de San Carlos; varias importantes car-
tas geográficas, como el Atlas marítimo de Espa-

ña, a partir de 1786; y contribuye en 1796 a la
Colección de vistas del combate de Tolón. No
quiso colaborar con los franceses en 1808, por lo
que no publicó dos de sus obras más importantes:
La perla, de Rafael; y El nacimiento, de Bayeu.
Murió pobre. Su viuda María Manuela Gil vendió
muchas obras a la Calcografía Real, pero no publi-
có esas dos obras hasta 1815, dedicadas entonces
a Fernando VII. (Viñaza 1889; Páez 1981; Bédat
1974; Ossorio y Bernard 1975; Carrete 1978;
cat. 54 Galgo, Oviedo, mayo 2006)

Selta Runega. Cf. Altés y Casals, Francisco. 

Selva, Cayetano (Tárrega, 25 marzo 1779 - Vic-
en-Bigorre, Tarbes, Francia, 4 febrero 1853).
Estudió nueve años en Montserrat. Presbítero.
En 1802 ganó la plaza de tenor de la catedral de
Vich. El 9 de marzo de 1815 fue nombrado orga-
nista de la parroquia Santos Justo y Pastor, de
Barcelona. Huyendo de los disturbios de 1835,
pasó a Francia, en donde obtuvo la plaza de orga-
nista de Vic-en-Bigorre. (Soriano 1855)

Selva, Pedro Antonio. Abogado del Colegio de
Madrid. Autor de Defensa legal a nombre

de catorce caballeros jefes y guardias del

suprimido Real Cuerpo de Caballería de

Guardias de la Persona del Rey, Madrid, 1821;
Defensa legal a nombre de don Manuel Her-

nández, por apodo el Abuelo, Madrid, 1821; y
de Exposición sencilla de los sentimientos

y conducta del cuerpo de Guardias de la

Persona del Rey con motivo de los sucesos

del mismo mes y año, Madrid (febrero 1821).
Años adelante, se hizo carlista. (Palau y Dulcet
1948)

Selva Florida, conde de. Título obtenido en 1777
por Rafael Almerá Martorell Caremani. Él mismo
o algún descendiente ingresa en la Milicia Nacio-
nal de Granada al calor del momento revolucio-
nario de 1820. (Catálogo Títulos 1951; Guillén
Gómez 2000a)

Selvático, conde. Originario de Parma, personaje
ambicioso, disoluto e ignorante, que sin embargo
fue durante un tiempo el ministro más importan-
te del reino de Etruria, por la confianza que en él
había depositado la reina. Gran cruz de Carlos III,
1801. Figura hasta 1819. (Fugier 1947; La Parra
2002)

Sémélé. Cf. Semelle, Jean-Baptiste-Pierre.

Semelet. Cf. Semelle, Jean-Baptiste-Pierre.

Semelle, Jean-Baptiste-Pierre (?, 1773 - ?, 1839).
Capitán en el tercer batallón de Voluntarios del
Mosela en 1791, hizo las campañas de la Revolu-
ción en los ejércitos del Centro, Mosela, 1792-
1793; Sambre-et-Meuse, 1794-1796; e Italia,
1797-1801. En 1805 entra en la Grande Armée a

Selbad, Antonio
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las órdenes de Augereau: combate en Austria,
Prusia y Polonia, y en 1808 es enviado a España.
Jefe del Estado Mayor del general Víctor en el
sitio de Cádiz, septiembre 1810 (Rossetti 1998).
General de división en 1811, derrotado en Villa-
martín (Cádiz) por Ballesteros, 5 noviembre
1811 (El Conciso, 8 noviembre 1811). Vuelve a
Francia en 1813, se incorpora en Baviera al cuer-
po de ejército de Augereau, con el que se hallará
en la batalla de Leipzig, 16 octubre 1813. (Jac-
ques Garnier en Tulard 1987)

Semirana, Pedro. Profesor dentista de Cádiz que,
después de cuatro años en la calle Ancha, nº 132,
se traslada a la plaza de San Antonio, entrada de
la calle del Candil. (Diario Mercantil de Cádiz,
16 noviembre 1808)

Sempere, Luis. Grabador, que dibujó y grabó en
1809 el retrato del conde de Floridablanca, pin-
tado por Francisco Folch de Cardona (Gazeta de

Valencia, 15 septiembre 1809). Lo mismo hizo,
al parecer, en 1819, con la Santa Catalina Virgen
y Mártir, pintado por Gerardo Espinosa. (Páez
1981)

Sempere, María Ramona. Acusada de «falsas vir-
tudes», le formó proceso el Tribunal Eclesiástico
de Valencia, Ramo de Fe, según el Extracto de

la causa, publicado en 1829. (Cat. 69 Ripoll,
1998)

Sempere y Guarinos, Juan (Elda, Alicante, 8
abril 1754 - Alicante, 18 octubre 1830). Hijo de
Juan Tomás Sempere y de Josefa Guarinos, estu-
dió en la Facultad de Derecho de Valencia. Abo-
gado de los Reales Consejos, traductor de
Muratori: Reflexiones sobre el buen gusto en

las ciencias y en las artes, Madrid, 1782. Siguió
Memorial sobre la prudencia en el reparti-

miento de la limosna, Madrid, 1783; y Policía

de las diversiones públicas, 1784. Una Memo-

ria sobre el ejercicio discreto de la virtud de

la caridad en el repartimiento de la limosna

(probablemente la anterior), presentada a la
Sociedad Económica de Madrid, le fue premiada
en 1784. Socio de mérito de la Sociedad Económi-
ca de Madrid y secretario de la casa y estados del
marqués de Villena se titula en la portada de su
Ensayo de una biblioteca española de los

mejores escritores del reinado de Carlos III,

Madrid, 1785-1789 (reedición facsímil de Ma-
drid, Gredos, 1969, 3 vols.) con un Suplemento

al artículo Trigueros, Salamanca, 1790. Publicó
también Descripción de los ornatos públicos

con que la corte de Madrid ha solemnizado la

feliz exaltación... de Carlos IV y doña Luisa

de Borbón y la jura de don Fernando, Madrid,
1788; Historia del lujo y de las leyes suntua-

rias de España, Madrid, 1788. Nombrado fiscal
de lo civil en la Audiencia de Granada, publicó
Alegaciones en el recurso de fuerza sobre el

asilo de un cochero que mató a su amo, Gra-
nada, 1791; Observaciones sobre el origen,

establecimiento y preeminencias de las

Chancillerías de Valladolid y Granada, Gra-
nada, 1796. Por real orden de 16 de julio de 1797
se le da el encargo de elaborar el sistema educa-
tivo que sea más apto para el reino de Granada.
Termina, y remite, su Plan, Granada, 15 sep-
tiembre 1797. Aprovecha la ocasión para ir a
Madrid en noviembre, entrevistarse con el Prín-
cipe de la Paz, y entregarle en mano su Proyec-

to de una Administración General de los

Patronatos y Obras Pías del distrito de la

Chancillería de Granada. El Proyecto es apro-
bado el 12 de noviembre por Godoy, y después
por Jovellanos, ministro de Justicia, y por Saave-
dra, ministro de Hacienda, dando origen así a la
desamortización de 1798. Sempere publica
Memoria sobre la renta de población del rei-

no de Granada, Granada, 1799, que le valió ser
nombrado consejero honorario de Hacienda. En
1801 comenzó a publicar la Biblioteca española

económico-política, tres tomos en 1801 y 1804, y
el cuarto en 1821. Académico correspondiente de
la Historia, 1803, publica Apuntamientos para

la historia de la jurisprudencia, 1804; Histo-

ria de los vínculos y mayorazgos, Madrid,
1805; Memoria sobre las causas de la deca-

dencia de la seda en el reino de Granada,
Granada, 1806. Vocal de la Junta de Defensa
granadina, superintendente de pósitos, del que
se dice que en enero de 1809 había salido en
comisión. Gobernador de la fábrica de fusiles
que se empezó a construir en Granada, 2 febre-
ro 1809; por encargo urgente de la Junta Central
escribe Observaciones sobre las cortes y sobre

las leyes fundamentales de España, Granada,
1810, memoria publicada cuando ya se había
hecho afrancesado, como dice Carande, por fal-
ta de heroísmo. Urquijo le recomienda el 27 de
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mayo de 1810 para una plaza en el Tribunal de
Reposición, en cuanto éste se establezca, para
premiar así sus veinte años de servicios y su
carrera literaria. Nombrado ministro de las jun-
tas contenciosas el 17 de junio de 1812, sufrió
algunas peripecias, incluso la cárcel, al abando-
nar los franceses Madrid por primera vez, viéndo-
se obligado después a emigrar. Publica Histoire

des Cortes d’Espagne, Burdeos, 1815; Lettres a

MM. F. G. et Jean Nellerto sur l’Histoire des

Cortes d’Espagne et sur des refugiés espag-

nols, Burdeos, 1817. El retorno de la Constitu-
ción en 1820 le llevó a adoptarla y a ilustrarla con
Memorias para la historia de las Cons-

tituciones españolas. Memoria primera sobre

la Constitución gótico-española, París, 1820;
Los principios de la Constitución española,
precedidos de un Discurso sobre la feudalidad

y los señoríos en España, Madrid, 1821; a lo
que siguió sus Noticias literarias de Sempere,
Madrid, 1821; Historia de las rentas eclesiásti-

cas de España, Madrid, 1822, que fue puesto en
el Índice romano de libros prohibidos por decre-
to de 26 de agosto de 1822, y que Carande con-
ceptúa libro muy endeble; Historia del derecho

español, Madrid, 1822-1823; Lettres... à M. l’é-

diteur de la Gazette de France, Paris, s. a.; y
Considérations sur la cause de la grandeur et

de la decadence de la Monarchie Espagnole,
Madrid, 1826, que ya El Repertorio Americano,
II, Londres, 1827, consideraba excelente y sólo
lamentaba que venga a parar en la defensa del
absolutismo. Esto es lo que le echa en cara tam-
bién Vadillo, tanto con referencia a las Consi-

dérations sur la cause de la grandeur et de la

decadence de la Monarchie Espagnole, como
a la Histoire des Cortes d’Espagne (Vadillo
1836). Vuelve a España en noviembre de 1826,
y sin detenerse en Madrid, se fue directamen-
te a su tierra. Es autor importante, que dejó
muchos manuscritos, felizmente inventariados
por Carande. (Carande 1955; Guillén Gómez
2007; Mercader 1949; Diario Mercantil de

Cádiz, 11 febrero 1809, que lo toma del Diario

de Granada; Moreno Alonso 1997; AHN, Esta-

do, leg. 15, doc. 1; Colección Memorias Premia-
das 1784)

Semprún, Benito. Canónigo, 1797, luego deán de
la catedral de Valladolid, afrancesado, que reci-
bió la Orden Real de España, 14 agosto 1811

(Gazeta de Madrid del 15). (Guía del Estado

Eclesiástico, Seglar y Regular de España,
1797; Ceballos-Escalera 1997)

Semprún, Ramón (?, h. 1796 - ?). Negociante de
Valladolid, que embarca en La Coruña el 10 de julio
de 1823. Desembarca en Calais, de regreso a Espa-
ña, en compañía de Francisco Javier Rodríguez el
26 de julio de 1823. (AN, F7, 11982)

Semra, Francisca de. Se la llama Excma. Sra. Vive
en Madrid en la calle de la Magdalena baja, nº 8,
cuarto principal, frente a San Antonio de piedra.
Manda expresiones para D. Vicente. En relación
con la conspiración de 1830-1831. (Colección
Causas 1865, V, p. 254, 322)

Senderos, José. Oficial de la Secretaría de Gracia
y Justicia, 1821.

Senderos, Pablo María de los (Cádiz, h. 1784 - El
Campillo, Cádiz, 23 abril 1812). Capitán del regi-
miento de Cádiz, hecho prisionero por los fran-
ceses, pero se fugó y murió en combate. (El

Redactor General, 9 mayo 1812)

Senderos Arescurenaga, José Manuel de los

(Cádiz, diciembre 1779 - ?). Hijo de Manuel de
los Senderos y de Isabel de Arescurenaga, noto-
rio hijodalgo, abogado, primer secretario de la
Junta de Gobierno de Puerto Real (Cádiz), autor
de dos proclamas patrióticas que fueron muy
celebradas y traducidas a diferentes idiomas,
según dice en su Relación de los méritos y ser-

vicios, Cádiz, 29 mayo 1810. Miembro de la
Sociedad Económica de Cádiz, 27 julio 1820 (en
1830 ausente). (Riaño de la Iglesia 2004; Acta
1830b)

Sendil, fray Antón. Autor de Verdader esperit

de la confraria y devoció del SS. Rosario de la

benaventurada Verge Maria que per instruc-

ció de uns, desengany de altres, y utilitat de

tots, Barcelona, 1820; Devoy y afectuos nove-

nari que en ocasió del colera-morbo varios

devots consagran al glorios Sant Dalmau

Moner, Gerona, 1835; y Compendi de la vida...

del gloriós San Dalmau Moner del orde de

Predicadores. Y una breu relació de la vida

del venerable fray Dalmau Ciurana, Gerona,
1859. (Palau y Dulcet 1948)

Semprún, Benito
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Sendín Calderón, Manuel. Arcipreste de Ávila,
uno de los llevados a Salamanca por los france-
ses en 1812, hasta que Ávila satisficiese toda su
deuda tributaria. Cuando esto se verificó, todos
fueron puestos en libertad. (Sánchez Albornoz
1911)

Sendoqui. Cf. Sendoquis, Mateo.

Sendoquis, Mateo (? - ?, 1815). Subalterno del
Consejo Real en Cádiz cuando se promulgó la
Constitución, 1812. Los ministros del Consejo
felicitaron a las Cortes, pero se olvidaron de los
subalternos, por lo que éstos, molestos, y Sendo-
quis entre ellos, lo hicieron también el 28 de
marzo de 1812. Fiscal de la Audiencia de Madrid,
se mostró inflexible constitucionalista. Pero todo
se le olvidó cuando fue nombrado fiscal de la
causas de Estado, 1814, en cuyo puesto se mos-
tró también inflexible, pero contra la Consti-
tución. Fiscal del Consejo Real y del de la
Cámara por lo tocante a los reinos de Andalucía,
La Mancha, Cuenca, Murcia y Extremadura,
excepto Plasencia, 1814. Falleció poco después.
(Ramírez Aledón 1996b)

Sendra, Ramón de. Regidor perpetuo de Alme-
ría, de quien se dice en 1823 que fue socio de la
tertulia patriótica e incluso que era él quien
facilitaba los papeles públicos para su lectura.
Aparece después como ultrarrealista. En una
representación a Fernando VII, de 1827, se que-
ja de los padecimientos sufridos durante el Trie-
nio. (Guillén Gómez 2000a)

Senén de Contreras, Juan (Lillo, Toledo, 30 julio
1760 - Madrid, 1 octubre 1830). Cadete en el
regimiento de Alcázar de San Juan, 3 junio 1772,
en el que ascendió a subteniente, 10 enero 1774,
y a teniente, 4 septiembre 1783. En estos años
estudió especialmente matemáticas, que aplicó
al arte de la guerra. Publicó un Compendio de

los veinte libros de «Reflexiones militares del

marqués de Santa Cruz de Marcenado»,
Madrid, 1787. El 25 de abril de 1787 el rey le
envió a recorrer Europa, a fin de perfeccionarse
en la ciencia militar. Durante cuatro años visitó
Francia, diversos Estados de Alemania y Austria,
Moravia, Galitzia, Bohemia, Polonia, Holanda,
Bélgica e Inglaterra, haciendo incluso la campaña
de 1788 en Turquía, en el ejército austro-ruso,

y presenciando las grandes maniobras del ejérci-
to prusiano en Potsdam, septiembre 1789.
Regresó a Madrid en septiembre de 1791, pre-
sentando un proyecto de organización de un
ejército de 150.000 hombres de Infantería y
30.000 de Caballería, con notable ahorro en el
gasto; y unos diarios de sus viajes, con la descrip-
ción detallada y completísima de todos los países
que había visitado. Todo ello quedó inédito: sería
interesante poderlo localizar. Se graduó de capi-
tán el 19 de febrero, y de teniente coronel el 16
de abril de 1792, en el regimiento provincial de
Alcázar. De guarnición en Cartagena, 1 octubre
1792. Participó en la guerra contra la República
Francesa, en Navarra, como ayudante de campo
del capitán general José de Urrutia, 21 junio
1793 - 16 octubre 1794, alcanzando el 3 de abril
de 1794 el empleo de teniente coronel efectivo.
En 1796 por orden de Azanza presentó sus pla-
nes de reforma militar a una junta de generales,
que se formó por orden de Godoy; pero no se
hizo nada. Teniente coronel de Granaderos Pro-
vinciales de Castilla, 1799, de guarnición en Car-
tagena, Badajoz y Alcántara, tomó parte en la
campaña de Portugal, 1 agosto 1800 - 1 octubre
1801. Coronel del regimiento de Sigüenza de
Milicias Provinciales, 20 octubre 1802, pasó con
él al Campo de Gibraltar, 19 noviembre 1807,
nombrándole Castaños su comandante. Briga-
dier, 10 octubre 1808, la Junta de Sevilla le
encargó levantar un ejército en Ayamonte. Insu-
rreccionó también las provincias portuguesas del
Algarve y Alentejo, y pasó a Badajoz. Después
marchó a Madrid, Calatayud, Sigüenza y Villare-
jo de Salvanés, mientras se dispersaban sus sol-
dados. Con poco más de cien, tenía orden de
formar en Sigüenza un nuevo ejército. Entró en
la ciudad el 13 de diciembre de 1808, librando el
14 una acción que, aunque no impidió la ocupa-
ción de Sigüenza por los franceses, fue calificada
de victoriosa. Siguió reclutando gente y después de
Uclés fue nombrado comandante general de la
cuarta división del Ejército del Centro, 21 febre-
ro 1809. Mientras tanto había recogido los paños
de la fábrica de Brihuega, cuya salvaguardia con-
fió a la Junta del señorío de Molina. Más tarde
pasó al ejército de Extremadura. El 12 de abril
de 1810, estando en Montemolín (Badajoz), reci-
bió 40.000 reales, procedentes de la Real Casa de
San Marcos de León (Diario de Badajoz, 4 junio
1810). Mariscal de campo, nombrado el 9 de abril
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de 1810, tras defender Cartagena, fue nombrado
gobernador militar de La Coruña y comandante
general de Galicia, 16 junio 1810. Aparece enton-
ces el Epítome de la historia militar del gene-

ral..., por un amante de la nación española y de
sus hijos beneméritos, y la indicación Londres,
1810, que si no está escrito por él mismo, se tra-
ta de persona muy allegada a su persona (ejem-
plar en AGMS). Gobernador de Tarragona, 31
mayo 1811, fecha un parte en Tarragona, Baluar-
te del Rosario, 30 mayo 1811 (Gazeta de la Jun-

ta-Congreso del Reino de Valencia, 11 junio
1811). Rindió la ciudad el 28 de junio. Carlos
O’Donnell, Murviedo, 6 julio 1811, le dio por
muerto (Gazeta de la Junta Superior del Rei-

no de Valencia, 12 julio 1811). Un oficio suyo al
Consejo de Regencia, sobre las ayudas que se le
prometieron, pero no llegaron, fue publicado por
el Moniteur, traducido por el Courier, inglés, y
reproducido en la Gazeta Nacional de Zarago-

za, 8 agosto 1811, y en El Redactor General, 23
agosto 1811, aunque este último periódico afir-
ma a continuación que se duda de su autentici-
dad (El Redactor General, 25 agosto 1811).
Poco después apareció Noticia del sitio y toma

de Tarragona en mayo y junio de 1811, s. l.,
1812, publicado antes en la Gazeta de Berga del
12 de agosto de 1811, según cita del Diario de

Barcelona, 14 noviembre 1811. Prisionero de
guerra, llevado a Francia y encerrado en el cas-
tillo de Bouillon, de donde se fugó el 1 de octu-
bre de 1812. Anduvo ocho meses disfrazado por
Alemania, Holanda, Flandes y Normandía, llegó
a Inglaterra el 31 de mayo de 1813, y en octu-
bre regresó a España, incorporándose al ejérci-
to de Castilla, con residencia en Madrid.
Publicó Sitio de Tarragona, lo que pasó entre

los franceses y el general Contreras que la

defendió, Madrid, 1813, que tuvo inmediata-
mente traducción francesa e inglesa, ambas en
Londres, 1813. La condesa de Kielmannsegge
(1928, I, p. 99) se refiere a su informe sobre la
defensa de Zaragoza: creo que es error, por Tarra-
gona. Teniente general, 13 octubre 1814, destina-
do al Ejército de la Derecha, 6 mayo 1815; gran
cruz de San Hermenegildo, 1816. El 30 de julio de
1822 se le ordenó salir de Madrid, y trasladarse a
Granada y no Sevilla. El Espectador denunció el
19 de agosto de 1822 su tardanza en cumplir la
orden, lo que dio lugar a la Contestación del

general Contreras al artículo de El Espectador

del día 19 del corriente, hoja suelta, Madrid,
Miguel de Burgos, 1822, en la que dice que no ha
desobedecido, puesto que no se le puso plazo
alguno. Con vistas a su purificación, escribe una
Relación histórica de su conducta en el Trienio,
que se conserva manuscrita. Inspector general
de Infantería, 23 septiembre 1823; capitán gene-
ral de Galicia, 26 noviembre 1823. En el ejercicio
de este cargo no facilitó la salida de España de
Juana de Vega, aunque ésta al final obtuvo su
pasaporte, y se hizo a la mar el 21 de febrero de
1824, con su padre, que había estado oculto, y
otras personas. Acaso esto originó el cese de
Senén, lo que provoca una carta suya al rey, 24
diciembre 1824, en la que le expresa su malestar.
Gran cruz de San Fernando, por la defensa de
Tarragona en 1811, 7 febrero 1824. Tuvo tam-
bién la medalla de oro a los prisioneros de gue-
rra, que se fugaron en Francia, y las cruces de
distinción de Tarragona. (AGMS; El Redactor

General, cit.; Diario Mercantil de Cádiz, 23
marzo 1809; Kielmannsegge 1928, cit.; Gazeta

Nacional de Zaragoza, cit.; Palau y Dulcet
1948; Vega 2006)

Senent, Cristóbal. Jefe de la partida de guerrilla
nº 4, de Valencia, que el 14 de diciembre de 1811
pasó el río a la altura de Monte Olivete, en com-
pañía de Antonio Cros, para cortar unas cañas
que estorbaban a nuestra artillería; lo que hicie-
ron, a pesar del vivo fuego enemigo. (Gazeta de

la Junta Superior del Reino de Valencia, 20
diciembre 1811; Gazeta de Aragón, 11 enero
1812)

Seneo, Manuel (Zamora, ? - ?). Trompa de la
Real Capilla, supernumerario, 20 agosto 1815.
(Saldoni 1868)

Senespleda, Domingo. Coronel, comandante del
tercer batallón del regimiento de Burgos, 21 de
Infantería ligera, 1818; segundo comandante del
batallón de Hostalrich, de Infantería ligera, 1819-
1822; segundo comandante del regimiento de
Zamora, 10 de Infantería de línea, 1823.

Senillosa Ardevor, Felipe (Barcelona, h. 1787 -
?). Hijo de Manuel de Senillosa y de María Arde-
vor, estudió en Barcelona, obteniendo en 1806
prórroga de estudios. Cadete de Caballería en el
regimiento del Príncipe, que en junio de 1808 se

Senent, Cristóbal
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presentó en Zaragoza con 50 soldados desertados
del ejército francés, con los que formó una com-
pañía llamada de Cazadores Portugueses, a la que
mandó como teniente en el primer sitio de la ciu-
dad. Se le agregó al cuerpo de Ingenieros. Al tér-
mino del segundo sitio fue hecho prisionero, y
llevado a Francia, al depósito de Nancy, en el que
permaneció desde abril 1809 hasta finales de 1810,
fecha en que pasó al de Chalons-sur-Marne. En
julio de 1812 pasó como teniente a un regimiento
de españoles al servicio de Napoleón, ascendien-
do a segundo capitán. Llevado a Alemania, a las
órdenes del general de Ingenieros Valacez, se
pasó en Silesia al ejército prusiano, presentándo-
se al general Poy a finales de julio de 1813. El 26
de agosto marcha a Holanda y a Plymouth, donde
fue detenido. Embarcó allí para Santander, marzo
1814, presentándose ante un consejo de guerra de
generales, como prisionero de guerra. Se le abre
expediente de purificación y rehabilitación el 11
de febrero de 1815. (La Sala Valdés 1908; AGMS)

Senosiain. Sociedad Patriótica de Pamplona,
julio 1820. 

Senosiain, José Antonio de. Traductor del abate
Julio Baudrant: El alma elevada a Dios por las

reflexiones y sentimientos, 1821 (anuncio en
Miscelánea de Comercio, Política y Litera-

tura, 2 julio 1821). Probablemente es el anterior. 

Senra, Antonio. Brigadier de Infantería, que par-
ticipó en la batalla de Uclés, 1809. 

Senra, José. Oficial del Ministerio de Estado, que
pasó a la Isla de León con la Junta Central, 21
enero 1810. (AHN, Estado, leg. 5 D, doc. 22)

Senra, Simón. Teniente del regimiento de Barce-
lona, 6 de ligeros. Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820.

Sentamaría, Andrés. Capitán de Tiradores Fran-
cos de Valencia, participó en la Guerra de la
Independencia, fue perseguido por adicto al sis-
tema constitucional, contrajo grandes méritos,
según dice, en febrero de 1821, por lo que pide
ser declarado benemérito de la patria, y que se le
coloque con preferencia a los cesantes. Firmó la
representación de 27 de febrero de 1821. (Dia-

rio de las Sesiones de Cortes, 1 abril 1821)

Sentimientos. Cf. Núñez, Juan.

Sentinomat, Mariano. Reunión Patriótica de
Sevilla, 30 junio 1820. 

Sentmanat, Carlos de. Guardia de la Persona del
Rey firmante de las observaciones sobre el plan
presentado a las Cortes por el ministro de la
Guerra con fecha 16 de abril para la formación
de una nueva Guardia Real, Madrid, 1822, obser-
vaciones fechadas el 23 de mayo que rechazan el
plan. 

Sentmanat, José de (Barcelona, ? - ?). Hijo de un
teniente general, sentó plaza de guardia marina
el 11 de julio de 1761, luchó en la guerra de Por-
tugal de 1762 en la escuadra que mandaba D.
Carlos Regio, estuvo después empleado en el
corso contra los argelinos, ascendió a subtenien-
te, 31 agosto 1766, y se graduó de teniente, 27
diciembre 1769. En 1779 tomó parte en una
expedición a Puerto Rico y después a Cartagena
de Indias, en el curso de la cual ascendió a capi-
tán, 24 marzo 1780; se graduó de teniente coro-
nel, 11 febrero 1786; fue nombrado sargento
mayor, 5 junio 1786; y se graduó de coronel, 19
septiembre 1789, regresando a España para par-
ticipar en la guerra contra Francia, 1793-1795,
en la zona de Navarra y Guipúzcoa, época en la
que ascendió a brigadier, 12 abril 1794, y fue
coronel efectivo, 11 junio 1794, y finalmente
mariscal de campo, 14 diciembre 1795. Fue nom-
brado gobernador del Puerto de Santa María, 2
enero 1797, y de Alicante, 11 octubre 1798. En
1808 fue hecho prisionero de guerra en Barcelo-
na, y se comprometió a no tomar las armas con-
tra los franceses. Pasó a Andalucía, y después a
Palma de Mallorca, y al final a Valencia en 1815,
siempre con aprobación del Gobierno. Gran cruz
de San Hermenegildo, 1815. Figura hasta 1819.
(AGMS)

Sentmanat, Mariano Genaro de. Teniente coro-
nel de Ingenieros, 1815-1821 (supernumerario en
1815, excedente en 1820-1821), en Indias, 1817. 

Sentmanat, Pascual de. Brigadier de Infantería,
1815-1834; gobernador de Alcántara (Cáceres),
1819-1822.

Sentmanat, Ramón. Brigadier, 1811-1840.
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Sentmenat, marqués de. Cf. Sentmenat y Cla-
riana, Francisco de Paula.

Sentmenat y Clariana, Francisco de Paula, mar-

qués de Sentmenat. Gentilhombre de cámara de
S. M., con entrada, regidor perpetuo de Barcelo-
na, corregidor interino de la misma en junio de
1814. (Estafeta Diaria de Barcelona, 1814)

Sentmenat Oms de Santa Pau, Francisco Javier, V

marqués de Castelldosrius (Murcia, h. 1766 -
Madrid, 1 octubre 1842). Ingresa como cadete en el
Ejército el 8 de julio de 1777, hereda el título el 23
de marzo de 1796 y asciende a brigadier el 5 de oc-
tubre de 1802, a mariscal de campo el 25 de agos-
to de 1814 y a teniente general el 31 de diciembre
de 1819. Gran cruz de Carlos III y de San Hermene-
gildo, 1816, miembro de la Junta Superior de esta
última. Capitán general de Sevilla y gobernador
de Cádiz, 1817-1819; comandante del segundo
regimiento de Guardias Reales de Infantería, 1820-
1821, miembro por ello mismo del Consejo Su-
premo de la Guerra. Se casó en primeras nupcias
con María Teresa de Sagarriga y Pinós, y en segun-
das en Madrid, 1821, con María Teresa Trejo del
Campo Ponce de León y Varony. Comandante gene-
ral del distrito de Barcelona, 1822. Tertulia Patrió-
tica de Barcelona, 17 noviembre 1822. En bando
expedido el 2 de julio de 1823 manifiesta su total
adhesión a la Constitución. Destinado a Barcelona
el 6 de julio de 1823 por el Gobierno Constitucional,
a donde sin embargo no va por motivos de salud.
Todavía en noviembre y diciembre de 1823 solicita
pasaporte para Barcelona, pero por su pasada acti-
tud constitucional el 16 de febrero de 1824 es de-
tenido y llevado al castillo de Olivenza. El 4 de
octubre de 1836 recibe pasaporte para Madrid,
en donde el 27 de octubre de 1836 ocupa el pues-
to de director general del cuerpo de Artillería de la
ciudad. (AGMS; Ocerín 1959; Santa Cruz 1944 da
la fecha de fallecimiento del 1 de febrero de 1842)

Señán, fray José. Franciscano de la misión de
San Buenaventura (California), 1796-1823, cu-
yas cartas fueron traducidas al inglés por Paul P.
Nathan y editadas por Lesley Byrd Simpson en
The Letters of José Señán, Ventura (California),
1962. (Cat. 45 Hesperia, 1994)

Señán González Velázquez, José. Director gene-
ral de Rentas, 1813, autor de un bando en el

Diario de Madrid, del 6 de agosto de 1813,
sobre los derechos de puertas, en evitación del
contrabando. Juez de hecho, diciembre 1820.
Contador general de Consolidación en el Crédito
Público, 1821-1823. Autor de Guía o estado

general de la Real Hacienda de España,
Madrid, 1801-1850 (según Palau y Dulcet 1948,
Xaramillo colaboró o continuó en 1808); y de
Índice general razonado de las reales cédu-

las, órdenes y resoluciones expedidas por el

Ministerio de Hacienda, Madrid, 1807. (El

Patriota, 11 agosto 1813; El Universal Obser-

vador Español, 14 diciembre 1820)

Señán y Velázquez, José. Cf. Señán González
Velázquez, José. 

Señerio y Trelles, Fernando. Juez de primera ins-
tancia de Fonsagrada (Lugo), 1823. 

Señero, Gabriel. Uno de los encargados de entre-
gar a S. M. la representación que los americanos
españoles, residentes en Madrid..., Aurora de

España, 8 abril 1820, y luego tirada aparte.
(Bibliotheca Rara 1994)

Seoane, Antonio. Coronel de Caballería, fiscal de
la causa del 7 de julio de 1822 nombrado el 6
de agosto de 1822, pero se excusó y fue sucedido
por Francisco Mancha. A finales de este mismo
mes llegó a Bilbao para sustituir a Vedia como
jefe político de la provincia, siendo magnífica-
mente recibido por los sectores más progresistas
de la localidad. En seguida lanzó varias procla-
mas enérgicas llamando a combatir a los faccio-
sos, cosa que hizo también con las armas, pues
era también comandante militar de Vizcaya. El
10 de abril de 1823 abandonó Bilbao, al frente de
un numeroso grupo de milicianos, autoridades y
moradores más caracterizados por su constitu-
cionalismo, ante la imposibilidad de defender la
villa frente a Quesada y Angulema. Dicho grupo,
que llevaba consigo gran parte del archivo y
medios económicos de la Diputación vizcaína, se
dirigió hacia Santander y luego hacia La Coruña,
en cuya capitulación fue incluido. En 1824 emi-
gró a Perú. Hacia 1830 reapareció en París,
empezando a colaborar inmediatamente con
Espoz y Mina. Juntos, Vallesa, Seoane y Mina,
hicieron un viaje a Gibraltar, que no era más que
una tapadera para actuar en Portugal, a favor de
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don Pedro, de acuerdo con Charles Grey, primer
ministro whig de la Gran Bretaña. Formaron par-
te del alto directorio de Oporto, ciudad de la que
fueron expulsados, pero el efecto político ya
había sido logrado. Procurador por Sevilla, 1834-
1835; procurador por Lugo, 1836; mariscal de
campo, 1835; ministro de la Guerra, 15 mayo - 8
julio 1836; diputado por Sevilla a las Cons-
tituyentes de 1836-1837, y por Madrid, 1837-
1839. En la sesión del 18 de agosto de 1837
protagonizó un curioso incidente al desafiar e
insultar a más de 80 oficiales que en Pozuelo
(Madrid) se habían mostrado disconformes con el
Ministerio Calatrava. En 1838 se señala su presen-
cia en San Sebastián para cumplir ciertos encar-
gos gubernamentales. Senador electivo por
Badajoz, juró el 24 de marzo de 1841, siendo par-
tidario de la Regencia única. En julio de 1843
Narváez le derrotó en Torrejón de Ardoz, en
extrañas circunstancias, poniendo fin así a su
carrera y a la Regencia esparterista. (Guiard
1905; Gil Novales 1975b; Cajal 2002; Vega 2006;
Páez 1966)

Seoane, Cosme. Vocal por Tuy en la Junta de
Galicia, enero 1810. (Martínez Salazar 1953)

Seoane, José María de. Magistrado de la Audien-
cia de Cataluña, 1817-1821. 

Seoane y Sobral, Mateo (Valladolid, 21 septiem-
bre 1791 - Madrid, 1870). Estudió Medicina en
Valladolid y Salamanca, licenciándose en agosto
de 1812 y doctorándose en octubre del mismo
año. Habiendo ingresado como profesor en la
universidad, primero de matemáticas, y luego de
física y fisiología, tenía por delante un brillante
porvenir, pero lo truncó una real orden de junio
de 1814, por la que, considerándole de opiniones
peligrosas, se le incapacitaba para el ejercicio de
la docencia y se le desterraba de Madrid, sitios
reales, Salamanca y Valladolid, lo que le obligó a
ejercer de médico rural en Rueda y La Seca
(Valladolid), lo que no le impidió participar en
las conspiraciones para el restablecimiento de la
libertad. Lógicamente en 1820 fue exaltado,
publicando folletos como Defensa de la exalta-

ción y de los exaltados, 1821; y Oda a los li-

bertadores de la patria, dirigida al general

D. Miguel López de Baños, capitán general de

Navarra, Valladolid, 1821. Creo que éste es el

médico de Rueda que figura en la Tertulia Patrió-
tica de Valladolid, 27 febrero 1821. Diputado a
Cortes por Valladolid, 1822-1823, fue el principal
responsable del proyecto de Código Sanitario de
1822, que no llegó a aprobarse, pero influyó
poderosamente en la legislación posterior. Comu-
nero antirrevolucionario firmante del Manifiesto

de 28 de febrero de 1823. Desmintió como médi-
co que la salud del rey no le permitiera el trasla-
do a Sevilla, y luego votó su destitución temporal.
Condenado a muerte, en octubre de 1823 huyó a
Tánger, y de allí, por Gibraltar, pasó a Cork en
Irlanda y Londres. La Audiencia de Sevilla ratifi-
có su condena a muerte, 1826, en ausencia; para
ello se le aplicó una de las excepciones del decre-
to de amnistía de 1824. Diez años residió en la
capital inglesa, completando su formación médi-
ca, aprendiendo inglés a fondo, e integrándose en
la Medicina británica, médico titular del St. Geor-
ge Hospital, colaborador del Central Board of
Health, redactor de The Atheneum, 1828-1834, y
colaborador de revistas médicas inglesas. Publicó
en 1830 un Diccionario inglés-español. Una
carta a Salvá, fechada en Londres, 10 septiembre
1830, sobre la junta y la división de los emigrados,
publica Carola Reig Salvá. En 1831 el gobierno
español, a pesar de que seguía estando condena-
do a muerte, publicó su versión de los Documen-

tos relativos a la enfermedad llamada cólera

morbo de la India, en la Imprenta Real; y luego
su Informe sobre la propagación del mismo,
en 1832, que le había pedido Cea Bermúdez; y
sus Instrucciones generales sobre el modo de

preservarse del cólera morbo epidémico, con

indicaciones acerca de su método curativo,
Madrid, 1834. En 1832 se negó a volver a España,
lo que hizo en 1834, siendo decisiva su contribu-
ción para la creación del cuerpo de Sanidad
Militar, 1836. Publicó Consideraciones genera-

les sobre la estadística médica, Madrid, 1838;
Memoria sobre el actual estado de las Ciencias

Exactas, Físicas, Naturales y Médicas en

España, Madrid, 1842; Relación de los progre-

sos de la sociedad para propagar la educación

del pueblo, Madrid, 1843; El nuevo plan de

estudios médicos, Madrid, 1843. Vocal de la Jun-
ta de Sanidad; y en 1845, del Consejo de Sanidad,
influyó en los cultores de la higiene pública en
España, y tomó parte en las labores de la Socie-
dad Económica de Madrid, de la que fue presi-
dente. A ella dedicó un Discurso, 1851, y otro en
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1853 con el que inauguró la enseñanza del siste-
ma métrico decimal. (Gil Novales 1975b; Ocios

de Españoles Emigrados, VI, nº 30, septiembre
1826, p. 248; Palau y Dulcet 1948; López Piñero
1983; Reig Salvá 1972; Monlau 1870; García Bro-
cara 1991; Páez 1966)

Seoanes, Antonio. Magistrado del crimen de la
Audiencia de Sevilla, 1813, miembro de su Sala
Tercera. (Diario Crítico General de Sevilla, 3
noviembre 1813)

Seoanes, Joaquín. Incluido por el Mensajero de

Sevilla en una lista de personas que entran y
salen por las puertas del alcázar, a sus negocios
o diligencias (reproducido por Diario Gadi-

tano, 5 abril 1822). Se le aplica la excepción que
da el Mensajero en número posterior, «mediante
a que no lo verifican de continuo [el ir al alcázar],
y haberse creído infamatorio el hecho de entrar y
salir por aquellas reales puertas (Diario Gadita-

no, 8 abril 1822). Corrector de la Secretaría de las
Cortes, 1823. (Diario Gaditano, cit.)

Septien, José Manuel. Hacendado, diputado por
Querétaro a las Cortes de 1820-1821.

Septien, Miguel Luis (Horta de San Juan, Tarra-
gona, ? - ?). Al parecer de origen santanderino,
hacendado en Horta, elector por Tortosa, diputa-
do por Cataluña a las Cortes de 1822-1823. Preso
en Cádiz, se ordena su traslado a Madrid el 29 de
noviembre de 1824, conspirador después en
favor de la libertad, miembro suplente de la
Junta de Zaragoza en 1835, procurador por
Santander en 1836, defensor del sufragio uni-
versal. (Mateo del Peral 1972; Franco de Espés
1981; Moratilla 1880; Gil Novales 1975b; Elvira
2001)

Septién de Iturralde, José (Hoz de Marrón, San-
tander, 27 febrero 1752 - ?). Hijo de Vicente de
Septién Ortiz y de Ángela de Iturralde y de Mier.
Caballero de Carlos III, 1800, comisario ordenador
honorario (figura como tal hasta 1822). Veinticua-
tro de Córdoba, caballero de la Orden Real de
España, 27 enero 1810 (Gazeta de Madrid del 1
de febrero). (Ceballos-Escalera 1997)

Sepúlveda, Mariano. Estudió grabado en París
con Droz. Director del Conservatorio de Artes y

Oficios, y de Grabado de la Imprenta Nacional, al
servicio de José I. Recibió la Orden Real de Espa-
ña, 11 marzo 1811 (Gazeta de Madrid del 19).
Al acabar la Guerra de la Independencia se exilió
a Auch y luego a París a finales de 1813. De nue-
vo fue director de Grabado en la Imprenta Nacio-
nal, 1821-1823. Vocal de la Junta de Fomento de
la Riqueza del Reino, 5 enero 1824. (López Tabar
2001a; Ceballos-Escalera 1997)

Sepúlveda Pafondri, Jacinto. Guerrillero faccioso
que actuaba en el Trienio en las inmediaciones
de Cuenca. (Muñoz Soliva 1866)

Sequeira, Felipe José, conde de Lagunillas. Veci-
no de La Habana. Obtuvo el título en 1775. En
1810, a través de su hijo Gabriel Claudio de
Sequeira, solicita permiso para que su padre
pueda fundar una ciudad en terreno propio.
(Catálogo Títulos 1951; AHN, Estado, leg. 32,
doc. 357)

Sequeira, Gabriel Claudio de (La Habana, 1778 -
Guanabacoa, 27 marzo 1872). Hijo del anterior,
siguió la carrera de la Marina, y luchó en Trafal-
gar, 1805. Autor de varios folletos en la época del
Trienio. Creo que es el mismo que Calcagno lla-
ma Claudio, tío carnal del poeta Zequeira. (Cal-
cagno 1878; AHN, Estado, leg. 32, doc. 357;
Palau y Dulcet 1948)

Sequeira, Rafael. Capitán de fragata, 1809-1823. 

Sequera, Juan. Teniente coronel de Artillería,
comandante de la brigada de Filipinas, 1817-
1819.

Sequera, Julián de. Brigadier de Infantería, 1810;
mariscal de campo, 1815-1823; gran cruz de San
Hermenegildo, 1817. 

Sequera y Carvajal, Antonio (Granada, 17 enero
1789 - Valencia, 24 diciembre 1867). Hijo de
Francisco de Borja Sequera y Saavedra, II conde
de la Puebla de Portugal, y de Gertrudis de Car-
vajal Rosal y Rueda; cadete en el Colegio de Arti-
llería de Segovia, 15 abril 1802; brigadier de
cadetes, 15 diciembre 1804; subteniente de Ar-
tillería, 4 enero 1806. Después de cursar en
Madrid los «Estudios sublimes» de Química y
Metalurgia, se gradúa de teniente de Infantería,
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4 mayo 1807. Patriota en 1808, se pone a las
órdenes de Cuesta en Valladolid, organiza una
compañía de paisanos armados y manda después
una sección de Artillería. Teniente de Artillería,
1 mayo 1809. Se halla en las batallas de Almona-
cid, 11 agosto 1809, y Ocaña, 19 noviembre 1809.
En ésta resulta herido. Capitán de Artillería, 17
febrero 1811. Se casa en 1812 con Mercedes
Pérez de Lema y Navarro, con la que tuvo cuatro
hijos. Profesor del Colegio de Artillería, todavía
en Palma de Mallorca, 18 septiembre 1814; al
mes siguiente es uno de los que reintegran el
colegio a Segovia. Teniente coronel de Infante-
ría, 30 mayo 1815. En junio de 1817 se le manda
a la fundición de bronce de Sevilla. Se le supone
tendencias liberales. Implicado en la conspira-
ción masónica de Granada, 1817, es detenido en
1819. Reunión Patriótica de Sevilla, 30 junio
1820. Se pensó en él en 1820 para diputado a
Cortes por Granada, pero de momento no lo fue
porque se dijo, según el Lugareño, que era
demasiado rígido y afilosofado. Sí fue diputado
en 1822-1823. Teniente coronel de Artillería, 14
agosto 1823, acompaña en 1823 a las Cortes y al
Gobierno a Sevilla y Cádiz, y el 1 de octubre de
1823 en una fragata inglesa marcha con su fami-
lia a Londres. Fue condenado a garrote en 1826,
en ausencia; para ello se le aplicó una de las
excepciones del decreto de amnistía de 1824. En
1828 se hallaba en Malta. A finales de 1829 llegó
a Egipto, en donde propuso a Ibrahim Bey, hijo
de Mohamed Alí, la creación de una escuela
moderna de Artillería. Aceptada la idea, se le
promovió al empleo equivalente a general de bri-
gada. La escuela pudo inaugurarse en 1831.
Sequera se preocupó de hacer traducir al árabe
cuantas obras modernas fuesen necesarias para
los estudios de Artillería. Él mismo llegó a domi-
nar el árabe. Regresó a España el 6 de septiem-
bre de 1836, después del fallecimiento de su
esposa. Diputado por Granada a las Cortes Cons-
tituyentes de 1836-1837, se le reconoce el grado
de coronel de Infantería, con antigüedad de 1 de
junio de 1836, y el empleo de brigadier de Infan-
tería, 7 diciembre 1836. Nombrado segundo cabo
y capitán general interino de Valencia, en donde
cesa el 22 de mayo de 1837. Interviene en la gue-
rra carlista, y el 30 de diciembre de 1837 asciende
a coronel de Artillería. Nombrado a continuación
director del Colegio de Artillería, que se en-
contraba provisionalmente en el Seminario de

Nobles de Madrid, dirige en 1838 la vuelta defini-
tiva a Segovia. Compra varias fincas, en Segovia y
localidades vecinas. Diputado por Segovia, 1841,
y diputado suplente, también por Segovia, en la
primera legislatura de 1843. Director de la Maes-
tranza del quinto departamento (Madrid), 10 sep-
tiembre 1843; mariscal de campo, 6 noviembre
1850. Subdirector de Artillería en La Habana,
le toca rechazar la invasión de López. Segovia le
nombra de nuevo diputado en 1853. Regresa defi-
nitivamente a la península en 1855, al ser nombra-
do subinspector del cuarto departamento (La
Coruña), y en seguida pasa al segundo departa-
mento (Valencia). Miembro de la Junta Facultati-
va de Artillería, 3 noviembre 1862, cursa visitas de
inspección a las fábricas de Trubia y Oviedo, y a su
regreso se encuentra enfermo. Pide la exención
en el servicio, y se retira con uno de sus hijos a
Valencia. Allí otorga testamento militar, 24 agosto
1864, y fallece a los tres años. (Ocerín 1956 y
1959; Ocios de Españoles Emigrados, VI, nº 30,
septiembre 1826, p. 247; Moratilla 1880; Guillén
Gómez 2000a; El Lugareño 1821)

Sequera y Carvajal, Rafael de, III conde de la Pue-

bla de Portugal. Hermano mayor del anterior,
solicita permiso el 27 de febrero de 1796 para
casarse con María de los Dolores Díez de Rivera
y Guerrero de Torres. En la fecha aún no había
heredado el título. Vicedirector de la Sociedad
Económica de Granada, 1817-1819. Se esponta-
neó en 1819, como incurso en la conspiración
masónica de 1817. Ingresa en la Milicia Nacional
de Granada al calor del momento revoluciona-
rio de 1820. (Catálogo Títulos 1951; Guillén Gó-
mez 2000a y 2005)

Serafín, José. Comisario de Guerra, 1801-1827
(jubilado en 1827); comisario ordenador honora-
rio, 1815-1837.

Serafín Manzano, Juan. Subteniente de Infante-
ría, maestro mayor de las obras de fortificación
de Cádiz, socio de su sociedad económica, 8 ene-
ro 1829. (Acta 1830b)

Seras, Jean Mathieu (?, 1765 - ?, 1815). Conde
natural del Piamonte, en los ejércitos de Fran-
cia desde 1791. Oficial en el ejército de los
Alpes, pasa después al sitio de Tolón, donde es
herido. La misma fortuna tiene en el ejército de
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los Pirineos Orientales y en la campaña de Italia.
General de brigada, 1801, de división, 1805. En
Italia, 1805-1806. Herido gravemente en Wagram,
4-6 julio 1809. Enviado a España en junio de 1810,
con su salud algo aterada. Gobernador militar de
Valladolid, interino, 21 junio - 29 julio 1811. Gober-
nador de Venecia, octubre 1813 - 1 mayo 1814.
(Tulard 1987; Sánchez Fernández 2001)

Seras, Pedro José de. Fabricante de licores del
Puerto de Santa María, que estableció su labora-
torio en la Isla de León, calle de Santa Catalina,
nº 7, y su almacén en Cádiz, calle de la Verónica,
nº 150. (Diario Mercantil de Cádiz, 11 junio
1812)

Serdañola, marqués de. Cf. Marimón y Perellós,
José Pascual.

Serena, Francisco. Oficial de la secretaría de la
Mayordomía Mayor, 1817-1832.

Serfate Salazar, José. Sargento mayor, 1815;
teniente coronel, 1819; secretario de la Capitanía
General de Andalucía, 1815-1823.

Sergean. Cf. Sergeant.

Sergeant y Vilardell, Bernardo (Cádiz, ? - ?). Hijo
de José María Sergeant y Vilardell, II marqués de
Monteflorido, y de María Trinidad Vilardell San-
cho. Teniente del primer batallón de Infantería
ligera, bajo José I, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). Se casó en Madrid el 26 de junio de 1811 con
la habanera María Teresa de Quintana Raíces.
(Ceballos-Escalera 1997, quien le llama alterna-
tivamente Bernardo y Mariano)

Serna, Fernando de la. Cf. Laserna, Fernando de.

Serna, Fernando de la. Miembro de la Junta de
Correos de Madrid, que el 2 de agosto de 1808
comunica la salida de los franceses de la capital.
Director general de Correos y Caminos, con
honores y antigüedad del Consejo de Hacienda, y
de su Junta de Apelaciones, 1815-1820; conseje-
ro de Estado, 1821-1823. (Diario de Badajoz, 5
agosto 1808)

Serna, Francisco. Cf. Serra, Francisco.

Serna, Francisco de Sales. Gobernador de la
Alhambra de Granada, uno de los responsables
de las honras que se hicieron en la ciudad en
memoria de María Josefa Amalia de Sajonia, 1829.
(Avisos 2005)

Serna, Mateo la. Cf. La Serna, Mateo. 

Serna, N. Juez de hecho, nombrado con otros el
19 de mayo de 1822 para sustituir a los que no se
habían presentado, a fin de decidir si había lugar
o no a enjuiciar el Manifiesto de la Diputación
Provincial de Cádiz de 1 de mayo de 1822. (Dia-

rio Gaditano, 20 mayo 1822)

Serna, Vicente de la. Administrador de Rentas
Reales de Ávila, afrancesado, que tuvo que emi-
grar cuando el 27 de mayo de 1813 los franceses
abandonaron la ciudad. (Sánchez Albornoz 1911)

Serna e Hinojosa, José de la, I conde de los

Andes (Jerez de la Frontera, 28 junio 1770 -
Sevilla, 6 julio 1832). Ingresó como cadete de
Artillería en septiembre de 1784, subteniente en
1787. Se halló en la defensa de Ceuta, 1790-
1791, en la guerra del Rosellón, 1794-1795, en
las campañas de la escuadra de Mazarredo,
1799-1802, y en la Guerra de la Independencia.
En el segundo sitio de Zaragoza ascendió a
teniente coronel. En diciembre de 1808 era coro-
nel, empleo que conservó como supernumerario
en los años siguientes, y brigadier en marzo de
1809. Al rendirse Zaragoza fue hecho prisionero
y llevado a Francia, pero se escapó en 1812,
recorrió media Europa y en Salónica pudo
embarcar para España, hasta llegar a Mahón.
Mariscal de campo, 1813. En 1815 fue nombrado
jefe del ejército del Alto Perú, al que se incorpo-
ró con su llegada a Arica en septiembre de 1816.
Inmediatamente comenzó una gran campaña
contra los insurgentes americanos. Aunque reti-
rado por enfermo, ascendió a teniente general en
septiembre de 1820 y se encargó del Virreinato
del Perú en enero de 1821, por abandono de Pe-
zuela, cargo que conservó hasta la batalla de
Ayacucho, 9 octubre 1824. Gran cruz de Isabel la
Católica, 26 noviembre 1823. Publicó Manifesta-

ción que de la criminal conducta del general

Olañeta hace a S. M. el virrey del Perú. Reim-
presa a petición del brigadier D. Andrés García
Campa, Manila, 1825. El 24 de marzo de 1824

Seras, Pedro José de
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comunica al ministro de la Guerra que ha abolido
en Perú el sistema constitucional, y en consecuen-
cia fue hecho conde de los Andes. En realidad, des-
de 1820 venía desobedeciendo las órdenes que le
llegaban de Madrid, si no le convenían. El 9 de
diciembre de 1824 fue definitivamente derrotado
en Ayacucho, quedando herido o prisionero. El
vencedor, Antonio José de Sucre, le puso en liber-
tad, y pudo embarcarse para Europa. Se fue a vivir
a Jerez. Capitán general de Granada, enero 1831,
de cuartel en Sevilla, diciembre 1831. Poseía tam-
bién las grandes cruces de San Fernando y de San
Hermenegildo. (Carrasco y Sayz 1901; Páez 1966;
Vigón 1947; Diccionario Historia 1968; Palau y Dul-
cet 1948; Índice Nobiliario 1955; Ocios de Espa-

ñoles Emigrados, III, nº 12, marzo 1825, p. 225)

Serna Salcedo, Francisco de la (? - ?, Cádiz).
Cesante de Hacienda, diputado suplente por Ávi-
la a las Cortes de Cádiz, elegido en Cádiz el 21
de septiembre de 1810, juró el 24 de septiembre de
1810. Debió su designación a que era el único abu-
lense que se encontraba en San Fernando en el
momento de la elección de los suplentes. Vocal de
la Junta de Ávila, 6 octubre 1811, nombramiento
que le correspondió por ser diputado. Fue confir-
mado diputado en Ávila el 16 de octubre de 1811.
Tenía una gran admiración por el marqués de la
Ensenada, al que ensalzó el 9 de noviembre de
1811. Contador mayor honorario de Cuentas,
1821-1823. (Guía Política 1812; Calvo Marcos
1883; Sánchez Albornoz 1911; Castro 1913)

Serna Salcedo, Juan de la. Autor de Defensa

legal del teniente general de los reales ejér-

citos, conde de Cartaojal y de don Cayetano de

Urbina, ministro en el Supremo Consejo de

Indias, Cádiz, 1812, ambos por afrancesamiento.
(Riaño de la Iglesia 2004)

Serna y Santander, Fernando de la. Comisario
ordenador honorario de Guerra, cónsul en París y
agente general de España en Francia, 1802-1804.
Presidente de la Junta de Correos de Madrid,
1808. Un parte de la misma, en el que comunica la
evacuación de Madrid por los franceses, Madrid, 2
agosto 1808, se publica en Diario de Cervera, 12
agosto 1808. Encargado de la primera Secretaría
de Estado, atacado por El Redactor, por sospe-
chas de afrancesamiento, pero defendido por El

Patriota, Madrid, 17 noviembre 1813, quien

insiste en su lectura continua de los clásicos grie-
gos y latinos, y en que se marchó a Galicia cuando
José apareció en Valencia. Le dan ataques de ner-
vios. Director general de Correos y Caminos, con
honores y antigüedad del Consejo de Hacienda,
y de su Junta de Apelaciones, 1815-1820; conse-
jero de Estado, 1821-1823. (El Patriota, cit.)

Seró, Juan. Artillero fugado de Barcelona, con
veintinueve años de servicio en 1808, al que Juan
Baget ascendió a capitán, convirtiéndose en su
segundo. (Bofarull 1886, I, p. 97)

Serón, Martín. Capitán de navío, 1800; brigadier
de Marina, 1804; capitán del puerto de Barcelona,
1800-1823. 

Serra, Bartolomé. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822. 

Serrá, Bartolomé. Reunión de Amigos de Ibiza,
30 mayo 1820. Puede tratarse del anterior. 

Serra, Estanislao. Sociedad Patriótica de Palma,
19 mayo 1820. 

Serra, Francisco. Coronel segundo. Comandante
del regimiento de La Albuera, 1817-1818; coman-
dante del primero de Voluntarios de Cataluña,
1819, ambos de Infantería ligera. 

Serra, Francisco (acaso Chilches, Castellón de la
Plana, ? - Madrid, 1814). Presbítero, maestro de
retórica en el Seminario de Nobles, bibliotecario
de la arzobispal de Valencia, elector por el parti-
do de Valencia, 9 febrero 1810 (Gazeta de Valen-

cia, 16 febrero 1810) y diputado a las Cortes de
Cádiz por Valencia, elegido el 14 y 15 de febrero
de 1810, juró el 24 de octubre de 1810. Autor de
Dictamen... sobre el artículo primero del pro-

yecto de decreto acerca de los tribunales protec-

tores de la religión, Cádiz, 1813, reimpreso en
Valencia, 1813, prohibido por la Inquisición espa-
ñola por decreto de 22 de julio de 1815. Autor
también de Dictamen del Sr. D. Francisco Serra

sobre la Inquisición, Cádiz, 1813. (Ardit 1977;
Calvo Marcos 1883; Carbonero 1873; Palau y Dul-
cet 1948; Riaño de la Iglesia 2004)

Serra, Gabriel. Sociedad Patriótica de Llumma-
yor (Mallorca), 28 mayo 1820. 
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Serra, Joaquín. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. 

Serra, José (?, h. 1784 - ?). Fabricante de papel,
casado, regidor del Ayuntamiento de Madrid,
1820-1821. Se le formó causa conjunta con los
demás regidores en 1825. (AHN, Consejos, leg.
51546)

Serra, José María. Empleado público. Secretario
segundo de la Sociedad Patriótica de Palma, 19-
29 mayo 1820. 

Serra, Juan. Intendente de provincia, 1811-1822. 

Serra, Juan. Portero de íntimas del tribunal de
primera instancia, en Barcelona, en el período
francés. Se le formó causa el 9 de junio de 1814.
(Estafeta Diaria de Barcelona, 1814)

Serrá, Mariano. Censor segundo de la Sociedad
Patriótica de Palma, 19 mayo - 25 septiembre
1820.

Serra, Pedro Antonio. Impresor de Mahón,
regente de la Imprenta Constitucional, 1820-
1823. Activo todavía en 1830. 

Serra y Ben, Ventura de. Oficial que tomó parte
en la conspiración de Díaz Porlier, a cuya memo-
ria escribió los versos Porlier en sus últimas

horas, La Coruña, Arza, 1820. 

Serra y Bosch, Pedro. Hijo de Narciso Serra,
maestro de las obras de fortificación de Bar-
celona, al que sucederá en el puesto. Aparejador
de las mismas obras, teniente coronel de Infante-
ría, socio de mérito de la Academia de San Car-
los de Valencia, capitán de Guías del ejército de
Cataluña, estuvo casado con Teresa Esteve, hija
de Jaume Esteve y Josefa Carles, quien falleció
en 1809. Maestro de fortificación a la muerte de
su padre, 3 septiembre 1814, redactó un Pron-

tuario de la mayor parte de los caminos y

veredas del Principado de Cataluña, Barcelo-
na, 1814, que imprimió a sus expensas (nueva
edición, Barcelona, 1820). El 11 de febrero de
1815 obtuvo licencia para casarse con Paula
Reyes y Vidal. Dimitió de la maestría de las
obras el 2 de marzo de 1816, y le fue admitida
el 20 de agosto; adujo para ello los dolores que

le producían las dieciocho heridas recibidas en la
batalla de Margalef (Tarragona), en la que se le
dejó por muerto, y fue hecho prisionero. Le
sucedió Juan Oliver. Tradujo Tratado de las

sombras y Tratado de la distribución o com-

partimento de casetones en todo género de

arcos y bóvedas, de Antonio Ginessi, incluidos
en el Arte de Francesco Milizza, Barcelona, 1823;
Disertación sobre la conducción de aguas a las

fuentes y construcción de acueductos, estan-

ques, pozos y cisternas, Barcelona, 1832 (pero
leída en la Academia de San Fernando de Madrid
el 25 de octubre de 1821). (AGMS; Molins 1889;
Palau y Dulcet 1948; cat. 64 Farré, 2005)

Serra y Ferrer, José. Vista de Aduanas en Barce-
lona en el período francés. Se le formó causa el 9
de junio de 1814. (Estafeta Diaria de Barcelo-

na, 1814)

Serra y Franch, Francisco. Diputado por Igua-
lada en la Diputación Provincial de Barcelona,
1822-1823. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822. 

Serra y Ginesta, Francisco (Olot, Gerona, 1765 -
?). Abogado de la Audiencia de Barcelona, pensio-
nado por la Junta de Comercio de Cataluña para
aprender taquigrafía en Madrid con Francisco de
Paula Martí, 1803 - 30 junio 1805. Martí le dio un
premio extraordinario. Serra introdujo algunas
mejoras en el método de su maestro, y fue nom-
brado profesor de taquigrafía en la Escuela Lonja
de Barcelona, 19 mayo 1805, en la que siguió
durante más de treinta años. Fue autor de Dis-

curso que en la abertura de la escuela gratui-

ta de taquigrafía, Barcelona, 1805; Tratado de

taquigrafía castellana, 1816 (en colaboración
con Buenaventura Carlos Aribau); y de Compen-

dio de taquigrafía española, Barcelona, 1831.
(Rosell 1960; Palau y Dulcet 1948)

Serra y Lloreda, Juan de. Comisario ordenador,
1815-1831 (sin ejercicio, 1829-1831).

Serra y Paro, Juan Bautista. De la Milicia Nacio-
nal Voluntaria de Artillería. Tertulia Patriótica de
Valencia, 21 diciembre 1821. 

Serradilla, Tomás. Soldado distinguido, 19 marzo
1810; portaestandarte, por disposición del

Serra, Joaquín
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marqués de Zayas, del segundo escuadrón de
Caballería ligera de Guadalajara, 30 junio 1811;
autor de una carta a El Robespierre Español,
fechada en Sigüenza, 25 julio 1811, y publicada
en el nº 13, sobre el abandono en que se halla la
provincia. Alférez, 24 diciembre 1811, tuvo
intensa participación en la Guerra de la Inde-
pendencia. (AGMS; El Robespierre Español,
cit.)

Serrador, el. Cf. Miralles, José.

Serralde, José. Vicecónsul en Bayona, 1797-1804;
vicecónsul en Marsella, 1804-1808. Afrancesado
después, en 1811 era secretario particular de Fai-
poult, director del Tesoro Público con José Bona-
parte, quien le nombró oficial del departamento.
En 1813 tuvo que emigrar, regresando a España
en 1818 y colocándose en la Compañía del Gua-
dalquivir. Conspirador liberal, conoció a Riego, y
según Pérez de Guzmán, le escribe las procla-
mas. Oficial auxiliar de la Gaceta, 1820 y siguien-
tes, y redactor de la misma, 17 enero 1823.
(Pérez de Guzmán 1902)

Serralde, Manuel. Sociedad Patriótica de Palma,
19 mayo 1820; vicepresidente tercero de la mis-
ma, 25 septiembre 1820. Tesorero, 27 enero - 9
marzo 1823. Interventor militar de distrito, 1823. 

Serralde, Miguel de. Oficial de la secretaría del
Tribunal Extraordinario y Temporal de Vigilancia
y Protección, 1808. (AHN, Estado, leg. 29 E,
doc. 81)

Serralde, Rafael. Comandante de batallón del
regimiento de Borbón, 5 de Caballería de línea,
1815-1820. 

Serrallach y Rivas, Francisco (Barcelona, 14 julio
1777 - ?, 6 octubre 1860). Ingresó en el servicio
el 18 de julio de 1793, como subteniente de
Infantería ligera, pasando en diciembre al cuerpo
de Ingenieros. Tomó parte en la guerra del Rose-
llón, 1793-1795, en la de las Naranjas, en la que
fue hecho prisionero en Oporto, pero logró esca-
par. También en la Guerra de la Independencia.
En Bilbao, 1808, sufrió una caída del caballo, de
la que quedó cojo. En 1811 se le encomendó la
organización y dirección del Colegio Militar de San-
tiago, ascendiendo a coronel en febrero de 1813.

Escribió Tratado de fortificación dispuesto

para la enseñanza de los caballeros cadetes

de... Santiago, Santiago, 1814, y en 1815 fue
nombrado director de la Escuela Militar de la Isla
de León. Director de Estudios de la Academia de
Ingenieros de Alcalá de Henares, 1820; diputado
a Cortes por Cataluña, 1820-1822; encargado del
Depósito Topográfico, 1823. Quedó después
indefinido e ilimitado hasta 1827, en Lugo, por
haber sido partidario en 1823 de la defensa a ul-
tranza de Tarifa. Repuesto en 1827, pasó a la
dirección militar de Aragón. Brigadier de ejér-
cito, noviembre 1830, y de Ingenieros, mayo
1835, al mismo tiempo que se encargaba suce-
sivamente de las Subinspecciones de Castilla la
Nueva, Granada y Cataluña. Mariscal de campo,
mayo 1845. Poseía las grandes cruces de San
Hermenegildo y de Isabel la Católica. (Carrasco
y Sayz 1901; Palau y Dulcet 1948; Elvira 2001)

Serranes, Manuel de las. Teniente guerrillero, a
las órdenes de José Valladares, que el 10 de abril
de 1810 se distinguió en la ocupación de Torilejo
(Sevilla), por orden de Francisco López Ba-
llesteros. (Gazeta de Valencia, 22 mayo 1810)

Serrano. Tertulia Patriótica de Zaragoza, 4 julio
1821.

Serrano, Agustín. Llegó a Tarragona en la madru-
gada del 23 de abril de 1820 a bordo de la pola-
cra Ángel de la Guarda, después de seis años
de reclusión. Jefe de la sección de Correos,
Caminos y Canales en la Secretaría de Goberna-
ción, 1821-1823.

Serrano, Andrés. Ayudante segundo del regi-
miento de Córdoba, autor de la Defensa de Bes-

sières, 1821. (Vindicación Extravíos 1821)

Serrano, Antonio (Madrid, ? - ?). Uno de los comi-
sionados de José I en Acapulco y costa del sur de
Nueva España, desde Colina hasta San Blas, según
comunicación de J. G. Roscio, Caracas, 1 junio
1810. (Villanueva 1911; Barbagelata 1936)

Serrano, Bernardino. Editor de El Montañés,
Santander, 1813; y de El Observador Im-

parcial, Santander, 1814, con fama de liberal. El

Bascongado, 3 febrero 1814, publicó la carta
que le dirigió Serrano, sobre la suspensión de El
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Montañés, debida a la resistencia del impresor
a seguir publicándolo (carta reproducida por
Gómez Imaz 1910). Nombrado fiel marchamador
de la aduana de Santander, 16 junio 1815, lo que
le ocasionó ser denunciado por el director de la
aduana Santiago Blasco, por haber publicado El

Observador Imparcial, periódico que habían
condenado siempre los buenos servidores del
rey, según decía. El 12 de abril de 1820 volvía
Serrano a la carga, junto con Vicente Pérez de la
Portilla, al lanzar El Constitucional, semanario
del que sólo salieron ocho números. Su finalidad
era explicar la Constitución de 1812, sin merma
de Fernando VII, rey constitucional, y de la reli-
gión católica. Al mismo tiempo Serrano, en cola-
boración con Pérez de la Portilla y Domingo de
Agüera Bustamante, publicó El Semanario

Cántabro, 16 abril - 24 septiembre 1820, en
total veinticuatro números y cinco suplemen-
tos. Parece que la única colección completa, que
se conservaba en el archivo de Antonio de Bus-
tamante, marqués de Villatorre, desapareció en
el incendio de Santander en 1941. (Simón Ca-
barga 1968; Gómez Imaz 1910)

Serrano, Deogracias. Escribano de Murcia, en
1820 de significación liberal. Era cuñado de
Sebastián Hernández y Cerdán, impresor en la
ciudad en 1832. (Tejera 1922)

Serrano, Esteban. Maestro de obra prima, autor
de Discurso en la Tertulia Patriótica de Zara-

goza, 1821.

Serrano, Ginés María (Ledaña, Cuenca, ? - ?).
Abogado, alcalde mayor de Villaescusa de Haro
(Cuenca), 1817-1820; juez de primera instancia
de Ávila, 1822-1823. Autor de una Relación de

los ejercicios literarios, méritos y servicios

de don..., s. l. y s. a., pero Madrid, 1832. Decano
regente interino de la Audiencia de Cáceres, pro-
nunció el Discurso que en la solemne apertu-

ra de la Audiencia Territorial de Cáceres, en

2 de enero de 1839, Cáceres, Lucas de Burgos,
1839. (Palau y Dulcet 1948)

Serrano, José. Sargento de la partida de Toribio
Bustamante. (AHN, Estado, leg. 41 E)

Serrano, José. Catedrático de Física y Química
en los Reales Estudios de San Isidro, 1819-1820. 

Serrano, José Antonio. Magistrado de la Au-
diencia de Extremadura, 1817-1823.

Serrano, José María. Médico cirujano de la Arma-
da en clase de segundo, se presentó en Cádiz,
fugado de Puerto Real. (Diario Mercantil de

Cádiz, 15 marzo 1812)

Serrano, Juan (Huete, Cuenca, ? - ?). Jornalero
detenido en Madrid por vagancia y sospecho-
so en su conducta. El juzgado de Ramón de
Argos, en febrero de 1821, le condenó a un año
de presidio en el correccional de la corte, al pa-
go de costas y a restituirse al pueblo de su na-
turaleza.

Serrano, Juan. Capitán del regimiento de Fernan-
do VII, antes Guías, a las órdenes de Riego en ene-
ro-marzo de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Serrano, Juan. Sargento del regimiento de Infan-
tería de San Marcial, 14 de ligero, firmante de
una representación de los de su clase al coman-
dante general Manuel Fernández Reina, Jerez,
29 abril 1822, para que se les autorice a perse-
guir a los facciosos. (Diario Gaditano, 17 mayo
1822)

Serrano, Juan Miguel. Auditor del Segundo Ejér-
cito, vocal de la Comisión de Constitución Mili-
tar, octubre 1812, miembro de una sección de la
misma, que presentó las Reflexiones sobre la

formación de un reglamento para las mili-

cias nacionales, Cádiz, 1813. Firma la Exposi-

ción de la Comisión de Constitución Militar,
Madrid, 31 marzo 1814. Ministro honorario del
Consejo Supremo de la Guerra, 1815-1823. (Ria-
ño de la Iglesia 2004; Exposición Constitución
Militar 1820; El Redactor General, 11 octubre
1812)

Serrano, Manuel. Alcalde mayor de Puerto Real
(Cádiz), 1817-1820. 

Serrano, Marcos (Rábano, Valladolid, ? - ?). Veci-
no del barrio de San Andrés de Valladolid, del que
los franceses sospechaban que conducía munición
a las partidas. Tenía entonces unos treinta años.
Cogido in fraganti, compareció ante un consejo
de guerra, que hubiese ordenado su inmediato
fusilamiento, a no ser por la intervención de la

Serrano, Deogracias
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Nicolasa, que obtuvo su puesta en libertad. Ella no
exigió nada a cambio, por el contrario, dio seis
duros a la mujer de Serrano, para que se los rega-
lase al edecán de Dufresse. (Sánchez Fernández
2000)

Serrano, Martín. Aragonés, abogado en Valencia,
juez de primera instancia de esta ciudad, 1820-
1821, autor de la Acusación fiscal contra el

general Elío, 1820; masón y luego comunero.
La hoja suelta Carta a un amigo, firmada por

M. M. M., Valencia, 1821, le llama «inepto y tur-
bulento», y dice que los causantes de la anar-
quía que aflige a Valencia, es decir, el haber
comenzado un procedimiento contra el teniente
general Elío, por su posible responsabilidad en
el decreto de 4 de mayo de 1814, que abolió el
sistema constitucional, son Castellar, Almodó-
var, Genovés y Felipe Benicio Navarro. Como
parte de la conjura Serrano condenó a muerte a
Elío. Diputado a Cortes por Valencia, 1822-1823.
En relación con Vaudoncourt, según el cual era
masón, y luego pasó a los comuneros. Comune-
ro antirrevolucionario firmante del Manifiesto

del 28 de febrero de 1823. Fue condenado a
garrote en 1826, en ausencia; para ello se le
aplicó una de las excepciones del decreto de
amnistía de 1824. (Ocios de Españoles Emi-

grados, III, nº 11, febrero 1825, p. 121, y VI, nº 30,
septiembre 1826, p. 247; Vaudoncourt 1835,
p. 316-318; Gil Novales 1975b)

Serrano, Martín. Cura de Belorado (Burgos), en-
cargado con Francisco Vinuesa, cura de Burgos,
de una nueva comisión de subsidio en 1805, según
papeles que el segundo oculta en 1808, para que
no caigan en poder de los franceses.

Serrano, Pedro. Capitán andaluz, que el 2 de
mayo de 1808 abandonó Madrid, junto a Este-
ban Fernández de León y otros, con destino a
Alcorcón y Móstoles. Una vez que el alcalde de
este pueblo hubo redactado su célebre bando,
se ofreció para llevarlo a Extremadura y Andalu-
cía, a fin de difundirlo. (Pérez Jiménez 1908)

Serrano, Pedro. Antiguo oficial de Carabineros
Reales, comandante de la Guardia de Honor de
José I, caballero de la Orden Real de España, 12
febrero 1810 (Gazeta de Madrid del 25; Gazeta

Nacional de Zaragoza, 22 marzo 1810). En

mayo de 1810 era tesorero de la Casa de Mone-
da de Sevilla. (Ceballos-Escalera 1997)

Serrano, Pedro. Vecino de Lucena (Córdoba).
Solicita formar una partida de guerrilleros.
(AHN, Estado, leg. 41 E)

Serrano, Salvador. Corregidor de Bujalance
(Córdoba), 1817-1820; juez de primera instancia
interino de Bujalance (Córdoba), 1821. 

Serrano, Santiago. Correo al servicio de los fran-
ceses, atacado en los términos de Torrente y La
Granja (Huesca), con los húsares que le escolta-
ban. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 19 agosto
1810)

Serrano, Serapio. Autor de Oración fúnebre...

a la buena memoria del Ilmo. Sr. don Pedro

Inocencio Vexarano, Alcalá, 1819; y de Ora-

ción fúnebre... a la buena memoria de...

María Isabel de Braganza y Borbón, Alcalá,
1819. Colaborador de El Restaurador, Madrid,
1823-1824. (Palau y Dulcet 1948)

Serrano, Tomás. Comerciante de Cádiz, que el 21
de junio de 1811 se ofreció a llevar comestibles a
Aragón y Cataluña, con sus barcos Santo Cristo

del Grao y La virgen del castillo de Cullera.
Repitió la oferta el 25, en unión de Francisco Cla-
rós. Las dos veces se le contestó que se enten-
diese con la junta. No indica los precios. (José
Canga Argüelles en El Redactor General, 3
mayo 1812)

Serrano, Tomás Juan (? - Gibraltar, 1828). Pres-
bítero, dueño de una librería en Murcia, delatado
a la Inquisición por delito de opiniones. Se le
describe, Murcia, 29 enero 1820, como de «esta-
tura regular, obeso, cara redonda, cabeza lo mis-
mo y grande, color poco moreno, pelo negro
crespo, cerrado de barba, y ojos negros, advir-
tiendo que en el año 1814 en que se hallaba en
esa corte no era eclesiástico». Colaborador de la
Miscelánea de Comercio, Política y Litera-

tura; de El Observador del Segura, Murcia,
1820; de El Liberto, Murcia, 1820-1821; y del
Diario Popular de Murcia, 1821. En carta a la
Miscelánea, Murcia 8 abril 1820, publicada en el
número del 15 de abril de 1820, habla de la nece-
sidad de promulgar un código rural, de la vuelta
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al decreto de 8 de junio de 1813, cierre de los
campos y defensa de los «sagrados derechos de
la propiedad». Sociedad Patriótica de Murcia, 6
agosto 1820 - 10 abril 1823. Mayordomo de la
Casa de la Misericordia, 1821, en cuyo refectorio
lee todos los días la Constitución. En un artículo
en el Diario Popular de Murcia, 27 julio 1821,
recogido en el Eco de Padilla, de 1 de agosto de
1821, se muestra orgulloso del cultivo de caña
de azúcar, traída hace cuatro años de Motril.
Dice haberlo anunciado hace tres años en la Cró-

nica Científica y Política. Autor de Cartilla,

doctrina y política constitucional, 1821; y de
El grito de viva Riego demostrado ser inocen-

te, justo, patriótico y constitucional, discurso
leído el 19 de diciembre de 1821 en la Tertulia
Patriótica de Murcia, y publicado en Madrid,
1822. Preso por los sucesos de Murcia, diciembre
1821. Director del Correo Murciano, 1822.
Depositario de la Diputación Provincial de Mur-
cia, 5 julio 1823. Ocios de Españoles Emigra-

dos, octubre 1826, al dar cuenta de que en
Murcia se han introducido los gusanos de seda
de China, o de seda blanca, dice que la mejora se
debe a Serrano, quien piensa dirigir una memo-
ria, sobre este ramo de industria rural, a M. Ter-
naux, en París. Presbítero destinado a la iglesia
católica de Gibraltar, 1827. Murió como conse-
cuencia de la epidemia que asoló a esa plaza.
Serrano es un agrarista ilustrado que debiera ser
estudiado. (Gil Novales 1975b; Inventario Biblio-
teca Nacional 1953, II, p. 459; AHN, Inquisición,
leg. 2880; Ocios de Españoles Emigrados, cit.;
Diario de Barcelona, 21 noviembre 1828)

Serrano Belezar, Miguel. Vecino de Valencia,
alcalde jubilado de Fraga (Huesca), ministro
honorario de Hacienda de Cataluña. Autor de
Segunda carta instructiva... a un discípulo

suyo... Prosíguese el asunto de la primera y

trátase también de las rentas eclesiásticas,
Valencia, 1773; Asamblea literaria dispuesta

en IV. Oraciones, sobre el verdadero carácter

de la abogacía, Valencia, 1774 y 1776; Dos car-

tas instructivas... Demuestra cómo debe

hacerse la elección de estado, Valencia, hacia
1775; Declamaciones y sentimientos que

hicieron los gatos de Madrid, en el Consejo o

Junta General que celebraron la noche del 12

de abril de este año, Madrid, 1779, publicado
con el seudónimo de Nicolás Monleón de la

Pedriza. Siguió con Discurso político-legal

sobre la erección de los diputados y persone-

ros del común, Valencia, 1783, 1790 y 1800;
Cantos épicos con que la religión católica

consuela a España por la pérdida de sus dos

infantes... el feliz embarazo de... María Luisa

de Borbón, y le felicita por el no esperado

nacimiento de los... infantes D. Carlos y D.

Felipe, Valencia y Madrid, 1783; Aclamación

del pueblo valenciano... parto... infantes Car-

los y Felipe, Valencia, 1784 (puede no ser suyo);
Descubrimiento de los países imaginarios

por unos españoles andaluces, Valencia, 1785;
Valencia regocijada por las beatificaciones de

los Ven. siervos de Dios los PP. Fr. Pedro Nico-

lás Factor y Fr. Gaspar de Bono, Valencia,
1788; Reflexiones contra la preocupación que

intenta infundir al público de Valencia el

dómine Lucas en su corrección fraterna,
Valencia, 1790. La Guerra de la Independencia le
coge enfermo en cama, sin poder cobrar los
4.000 reales que le corresponden del Montepío
de Corregidores y Alcaldes Mayores, ni los 3.000
que se le dieron de pensión sobre los bienes de
Propios de Fraga. (Palau y Dulcet 1948; AHN,
Estado, leg. 32, doc. 359)

Serrano Bolaños, José Lorenzo. Abogado del
Colegio de Cádiz, fiscal de Rentas Provinciales,
salinas y sus agregados. En 1812 vivía en la calle
de Santa Lucía, nº 226. Elector parroquial por el
barrio de San Lorenzo, en Cádiz, 1813. (Aboga-
dos 1812; El Redactor General, 18 agosto 1813)

Serrano de Cuenca. Colaborador absolutista de
la Gazeta de La Mancha (acaso seudónimo). Su
carta es reproducida en el Procurador General

de la Nación y del Rey, 10 noviembre 1812.
(Procurador General de la Nación y del Rey,
cit.)

Serrano y Cuenca, Francisco (Lopera, Jaén,
1775 - Madrid, 27 diciembre 1840). Se casa en
1806 con Isabel Domínguez y Guevara Vascon-
celo. Interviene en 1808 en las batallas de Tude-
la y Bailén, toma parte el 26 de febrero de 1811
en la expedición hispano-inglesa a las órdenes
del general Graham y en julio de 1811 pasa a
Mallorca con el general Whitingham. Autor de
Instrucción para las guerrillas de Caballería,
Zaragoza, 1814. Brigadier de Caballería, 1814;
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coronel del regimiento de Lanceros de Castilla,
11 abril 1816; coronel del regimiento de Sagunto,
con el que jura la Constitución el 10 de marzo de
1820. Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 11
febrero - 18 septiembre 1821. Firmó la Repre-

sentación del 27 de febrero de 1821. Con moti-
vo de la procesión del retrato de Riego el 18 de
septiembre de 1821 se le formó causa, así como
a Florencio Ceruti y Agustín Chinchilla, por la
que fueron absueltos el 23 de febrero de 1822.
Dirige una Representación a S. M., Madrid, 28
febrero 1822, en la que pide que habiendo sido
absueltos todos los encausados, el regimiento de
Caballería de Sagunto vuelva inmediatamente a
Madrid, por el mal efecto que produjo su remo-
ción; pero se le contesta el 18 de marzo de 1822
que el movimiento se hizo por necesidades del
servicio. La Comisión de Infracciones de las Cor-
tes pide que se exija la responsabilidad, en que
hubiesen incurrido, a Morillo, Estanislao Sán-
chez Salvador, al primer fiscal Melchor Castaño,
al asesor auditor de Guerra Juan San Martín y al
marqués de Casa Sarria. En la sesión de Cortes
del 31 de marzo se aprobó la exigencia de res-
ponsabilidad a Sánchez Salvador, Melchor Casta-
ños y Juan San Martín, y no se admitió la del
conde de Cartagena y la de los individuos que
compusieron el consejo de guerra, incluido el
marqués de Casa Sarria. Tampoco se admitió la
del testigo José María Cueto (Diario Gaditano,
3 y 8 abril 1822). Comandante militar de Caste-
llón, 1823. Probablemente comunero antirrevo-
lucionario en febrero-marzo de 1823. Obtiene su
purificación en 1833. Mariscal de campo, 1834.
Cruz de comendador de la Orden de la Torre y
Espada de Portugal, 21 noviembre 1834. Tenía
también las grandes cruces de San Hermenegil-
do, Bailén y Chiclana y fue ministro del Tribunal
Supremo de Guerra y Marina. Hijo suyo fue el
también general Francisco Serrano y Domín-
guez, futuro duque de la Torre. (AGMS; Gil
Novales 1975b; cat. 219 A. Mateos, octubre
2006)

Serrano Osullivan, Santiago. Religioso agonizan-
te de la Orden de San Camilo, ministro de los
enfermos en Zaragoza, 1802, presbítero a conti-
nuación, ordenado por fray Miguel Suárez de
Santander. Ejerció su ministerio hasta el día
de la Ascensión de 1808 cuando, dicha su última
misa, Palafox le nombró correo de gabinete.

Aparece preso en Puerto Real (Cádiz), 1809, por
haberle confundido con un criado de la condesa
de Altamira, pero ésta deshace el error. El alcal-
de de Puerto Real le había formado una causa,
como consecuencia de los excesos derivados del
abandono de su estado y religión de San Camilo.
(AHN, Estado, leg. 32)

Serrano Polo, Antonio Norberto. Magistrado de
la Audiencia de Guatemala, 1817-1819. 

Serrano de Rebenga, Antonio. Regidor de Ávila,
1808, formó parte de una comisión que salió a sa-
ludar a Fernando VII en su viaje a Francia a San-
chidrián, 20 abril 1808, regidor perpetuo en 1809
y corregidor interino con los franceses: el 31 de
enero de 1809 fue uno de los que pasaron a
Madrid a cumplimentar a José I; el 20 de febrero
daba cuenta de la benignidad con que habían
sido recibidos por el nuevo rey. En 1810 fue uno
de los enviados a Salamanca como rehenes, has-
ta que Ávila terminase de pagar su deuda tribu-
taria. Una vez que se pagó, todos fueron puestos
en libertad. Vocal del Ayuntamiento Constitucio-
nal de Ávila, 6 agosto 1812; diputado a las Cortes
de Cádiz, en las que juró el 25 de agosto de 1812.
Elegido de nuevo el 27 de junio de 1813, juró el
11 de agosto de 1813. (Sánchez Albornoz 1911;
Calvo Marcos 1883)

Serrano Sánchez, José. Regidor perpetuo de
Cádiz, vocal de la Junta Local, 6 febrero 1810, en
la que cesó por sorteo el 29 de mayo de 1810.
Firmó la respuesta, Cádiz, 6 febrero 1810, a la
intimación de cesar la resistencia, enviada el
mismo día desde el Puerto de Santa María
(publicada en el segundo suplemento a la
Gazeta del Comercio de Cádiz, 7 febrero
1810). Es uno de los que presiden la elección
de nueve hombres buenos para la ulterior elec-
ción del diputado a Cortes por Cádiz. Miembro
de la Comisión del Ayuntamiento de Cádiz, que
el 14 de abril de 1812 acordó erigir en la ciudad
un monumento a la Constitución. Firma la
Representación dirigida al rey Ntro. señor

por el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, supli-
cándole el restablecimiento de los padres de la
Compañía de Jesús, Cádiz, 24 octubre 1814.
(Diario Mercantil de Cádiz, 8 febrero, 30 mayo
y 21 agosto 1810; El Redactor General, 11 octu-
bre 1813)
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Serrano y Serrano, Rafael. Intendente de pro-
vincia, 1817-1822.

Serrano y Soto, José (Jaén, ? - ?). Abogado,
procurador síndico del Ayuntamiento de Jaén,
auditor de Guerra, secretario primero de la
Junta de Jaén, 29 julio 1809, diputado por Jaén
a las Cortes de Cádiz, en las que juró el 27 de
abril de 1813. De una Exposición a S. M.,
anunciada en El Redactor General, del 12 de
abril de 1813, se ocupa Antonio Uzeda (llama-
do por sus enemigos el ex fraile Uzeda) en
Diario Mercantil de Cádiz, 3 julio 1813,
quien la califica de maliciosa, falsa y criminal.
El tema de la Exposición es el patriotismo y
afrancesamiento de los jiennenses. Además
Serrano habría sido presidente de la comisión
militar, establecida por los franceses en Jaén,
para juzgar a los patriotas. Una guerrilla nacio-
nal lo habría detenido como sospechoso o
espía del enemigo. Los ataques que constan en
la Exposición serían, pues, en realidad su
defensa. Luego fue asesor del intendente
Modenes y del comandante militar Antonio
Porta, lo que sería algo así como fungir ya de
patriota. Todo esto lo niega «El Amigo de la
Justicia» en Diario Mercantil de Cádiz, 31
julio 1813. Es verdad que los franceses dieron
un nombramiento a Serrano y Soto, pero éste
ni lo aceptó ni lo desempeñó, sino que emigró,
dejando su casa y establecimiento a su mujer
Dolores García y a tres hijos de menor edad.
Se presentó a la primera partida española, la
del capitán Andrés de Diego, quien le dio pasa-
porte para el teniente coronel Hermenegildo
Bielsa, y éste le dio otro para el general en jefe
del ejército (hoy segundo). Luego desempeñó
las asesorías de la Comandancia Política y Mili-
tar e Intendencia de la provincia de Jaén, y
tuvo una comisión militar a las órdenes del
Gobierno. Por haberse unido a los insurgentes
los franceses le confiscaron los bienes, por
decreto dado en Jaén el 25 de junio de 1812. La
calumnia contra Serrano y Soto procedería en
parte de que había procesado al espía Francis-
co José Uzeda, sobrino del ex fraile. Magistrado
honorario de la Audiencia de Granada, 1821-
1822; juez de primera instancia de Jaén, 1822-
1823. (AHN, Estado, leg. 79 C; Calvo Marcos
1883; Diario Mercantil de Cádiz, cit.; Ramos
Rovi 2003)

Serrano Valdenebro, José (Cortes de la Fronte-
ra, Málaga, 3 noviembre 1743 - Málaga, ?). Hijo
de José Serrano Arjona, natural de Grazalema
(Cádiz), y de Francisca Valdenebro y Ruiz,
natural de Cortes. Capitán del regimiento de
Voluntarios Extranjeros, contrajo matrimonio el
23 de diciembre de 1774 con María Francisca
Tobalina y Vidal, nacida en Cádiz, el 4 de octu-
bre de 1751, hija de Tomás Tobalina, sargento
mayor, coronel gobernador de Ibiza, y de Tere-
sa Vidal, quienes se habían casado en Barcelo-
na. Capitán de fragata, 1780. Fallecida su
primera mujer, en 1783 volvió a casarse con
María Alfonsa Crespo y Quiles, nacida en
Madrid el 23 de enero de 1748, hija de Miguel
Crespo Ortiz, natural de Madrid, y de Tomasa
Quiles y Aranz, de Granada. Capitán de navío,
1789, mandaba en 1795 el navío Arrogante; bri-
gadier de Marina, 1796, autor de Discursos

varios del arte de la guerra, Madrid, 1796.
Por tercera vez volvió a casarse en 1802 con
Buenaventura Sánchez Hernández de Villegas,
nacida en Trebujena (Cádiz) el 1 de octubre
de 1783, hija de Pedro Sánchez Hernández y de
María Ventura Hernández de Villegas. Siguió
publicando Marinería urbana, o formación

de cuerpos auxiliares para defender, en caso

de invasión, el Real Arsenal de La Carraca,
Madrid, 1805; Discursos navales. Tratan de

movimientos de escuadras, del bombardeo

de plazas marítimas, y prescriben táctica

para el manejo de las sutiles, Cádiz, 1808;
Memoria militar. Trata de reducir a mejor

forma la composición táctica y disciplina de

los cuerpos de Infantería del ejército, Sevilla,
1809. A finales de 1808 sale de Córdoba para
apostarse en los puntos por donde pudieran
entrar los franceses hacia Extremadura (Gaze-

ta de Valencia, 20 enero 1809). Jefe de escua-
dra, 1809. En junio de 1810 se le confió el
mando de una expedición a la serranía de Ron-
da, que fue un fracaso, por lo que la Regencia le
destituyó el 2 de julio de 1811. A un parte suyo,
Gaucín, 6 mayo 1811, sobre las operaciones de
la Cruzada y otras partidas en abril, se refiere
El Conciso, 6 junio 1811. Publicó Manifies-

to de los servicios hechos a la patria por...

desde el movimiento de la nación, a la justa

defensa contra la invasión que nos tiraniza,

hasta su remoción del mando de la sierra

meridional, Algeciras, s. a. Acusado por el

Serrano y Serrano, Rafael

2876



folleto de Andrés Sánchez Nazareno y Juan
Boer y Perales Casares reconquistador de sí

mismo, Cádiz, 1811, de haber actuado al servi-
cio de la duquesa de Arcos, en defensa de los
supuestos derechos señoriales de la misma;
contesta con una Justa vindicación de ini-

cuas acusaciones, Cádiz, 1811. Acusa a sus
contradictores de insolentes, vagos y rústicos,
que con sus escritos pueden dar lugar a una
revolución anárquica. A un artículo de Francis-
co González en El Redactor General del 20 de
marzo de 1812, en el que anuncia su respuesta
al manifiesto de Serrano, contesta éste con otro
en el mismo periódico del día 3 de abril de 1812:
espera a pie firme lo que tenga que decir Gon-
zález. Nombrado gobernador militar y político
de Cartagena, 1813. Diputado por Granada a las
Cortes de Cádiz, elegido el 28 de febrero, 1 y 2
de marzo de 1813, juró el 23 de julio de 1813.
Dirigió a las Cortes una Representación, Cádiz,
1813; y A la soberanía o Cortes del Reino pre-

senta este documento, Algeciras, hacia 1813
(ambos sobre el asunto de la serranía de Ron-
da); y otra Representación, Cádiz, 1813, sobre
la situación de Cartagena, que constituye un
informe de cierta importancia. (AGMS; Diario

Mercantil de Cádiz, 5 septiembre 1811; Riaño
de la Iglesia 2004; Moya 1912; Palau y Dulcet
1948; Calvo Marcos 1883; El Conciso, cit.; El

Redactor General, cit.)

Serrapio, Francisco Javier. Juez de primera ins-
tancia interino de San Salvador de Lama (Pon-
tevedra), 1822, en propiedad de Cambados
(Pontevedra), 1823. 

Serrés, Juan Bautista. Abogado, diputado por
Cataluña a las Cortes de Cádiz, elegido el 22-25
de febrero 1810, juró el 24 de enero de 1811.
(Calvo Marcos 1883)

Serriñana, Juan Bautista. Marinero español resi-
dente en Génova, que el 3 de mayo de 1821 embar-
ca para Barcelona en la polacra San Sebastián.
(Bornate 1923)

Serstebens, Manuel. Capitán de navío en Carta-
gena, 1805; comandante en Tarragona, 1815;
comandante en Mataró, 1819-1820.

Serué, señor de. Cf. Arnedo y Antillón, Manuel. 

Servando Muñoz, Francisco. Suscriptor del Dia-

rio Gaditano, según la lista facilitada por Juan
Roquero, publicada en el citado periódico del día
1 de marzo de 1821. Regidor de Cádiz nombrado
el 18 de febrero de 1823. Ya lo había sido antes.
(El Espectador, 5 marzo 1823)

Servert, Lorenzo. Capitán del Real Extranjero,
bajo José I, caballero de la Orden Real de Espa-
ña, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del 27).
(Ceballos-Escalera 1997)

Servil, Agustín. Secretario del Hospital de Ntra.
Sra. de Gracia, de Zaragoza, 1820, firmante de
una carta en la Representación que los regido-

res de la sitiada, Junta de Administración y

Gobierno del Santo Hospital de Ntra. Sra. de

Gracia, elevan al augusto Congreso de las

Cortes, Zaragoza, 1820. (Palau y Dulcet 1948;
cat. 56 Farré, enero 2004)

Servós, Joaquín. Sociedad Patriótica de Palma,
19 mayo 1820. 

Sesé. Cf. Sessé.

Sesma, Alberto de. Autor de Memoria sobre los

diferentes estados de la Marina Real españo-

la y de su respectiva influencia en la prospe-

ridad nacional, escrita en 1806, publicada en
Cádiz, 1813. Acaso es el gobernador del castillo
de San Sebastián en Cádiz, a quien alude una
carta en Diario Mercantil de Cádiz, 2 julio
1813, reseña en El Redactor General, 18 sep-
tiembre 1813. (Palau y Dulcet 1948)

Sesma y Payán de Tejada, Gaudioso de (Corella,
Navarra, 8 febrero 1746 - ?). Hijo de Felipe
Cayetano de Sesma Escudero y de Manuela
Josefa Payán de Tejada Domínguez. Comisario
de Marina, caballero supernumerario de Car-
los III, 1793, administrador de Bienes Naciona-
les de Tudela, caballero de la Orden Real de
España, 28 noviembre 1811 (Gazeta de Madrid

del 1 de diciembre). (Ceballos-Escalera 1997)

Sesmilo, Manuel. Vecino de Zamora. En 1820
mandó una Exposición a las Cortes quejándose
de infracciones de Constitución, cometidas por el
juez de primera instancia de la ciudad. (El Uni-

versal Observador Español, 2 octubre 1820)
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Sessé, Manuel. Tertulia Patriótica de Valencia, 21
diciembre 1821. Firma la representación comi-
sionado por el pueblo. Primer firmante de la
Representación que los oficiales y demás cla-

ses del batallón expedicionario del Inmemo-

rial del Rey hacen a las Cortes, Vendrell, 2
junio 1822, en la que constan otras 25 firmas. El
batallón fue de las islas Baleares a Cataluña para
combatir a los facciosos, ha visto a los sacerdotes
convertidos en cabeza de rebelión, padres contra
hijos, hijos contra padres, hermano contra her-
mano, amigo contra amigo, amenaza la guerra
civil. Se pide a las Cortes que tengan energía en
cortar esta situación. Sigue con el encabezamiento
de Columna Volante Expedicionaria el Parte que

da el comandante de ella don Manuel de Sessé

al comandante general del distrito militar de

Tarragona, Vendrell, 2 junio 1822. Sobre el com-
bate de 28 de mayo de 1822: tras pasar cerca de
Torrellas de Foix y Villafranca del Panadés, y reu-
nirse después de las 8 de la mañana en Juncosa
con el batallón de Barcelona, la lucha tuvo lugar en
Selma, contra 500 facciosos, que cuando se les
acababa la munición recurrían a tirar piedras.
Amplia utilización de las guerrillas por parte pro-
pia. Sessé califica a la jornada de gloriosa, digna de
que la conozca la opinión pública (Diario Gadita-

no, 26 junio 1822). Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía dos libras al mes del Comi-
té de Ayuda dependiente del duque de Wellington,
pero el 7 de marzo de 1829 pasó a la lista guberna-
mental. (SUL, Wellington Papers)

Sessé, Vicente. Canónigo, elegido compromisario
para las Cortes ordinarias, y diputado para la
Junta Provincial de Sevilla, 1813 (El Redactor

General, 20 enero 1813; Diario Crítico General

de Sevilla, 19 agosto 1813). Uno de los 50 servi-
les expulsados de Sevilla, de los que se dijo que
iban a ser llevados a Cádiz, y aun se pensó en
África (Diario Gaditano, 19 abril 1821). Sessé
el 18 de abril de 1821 fue llevado a Jerez de la
Frontera. (Gil Novales 1975b; El Redactor

General, cit.; Diario Crítico General de Sevi-

lla, cit.; Diario Gaditano, cit.)

Sesse, Vicente. Comisario de Guerra de Marina,
1816-1823. 

Sessé y Beltrán, José. Secretario de la Real Sumi-
llería de Corps, 1816. (Una carta suya, Palacio,

9 abril 1816, se anuncia en cat. 18 Salambó,
febrero 2005.) Contador de la Asociación de
Caridad para beneficio de los presos de la corte,
1817-1822. 

Sessé y Lacasta, Martín de (Baraguas, Huesca,
11 diciembre 1751 - Madrid, 4 octubre 1808).
Hijo de Agustín Sessé y de María Lacasta, estu-
dió Medicina en la Academia de Nuestra Sra. de
Gracia, de Zaragoza, e hizo prácticas en Madrid
con el doctor Antonio Flamenco, 1775-1776. Se
halló como médico de observación en el bloqueo
de Gibraltar, 1779. En 1780 embarcó en Cádiz
para La Habana en la escuadra del marqués del
Socorro, en la que trabajó sucesivamente en los
navíos San Nicolás y San Luis, atendiendo a
sus numerosos enfermos. Ya en La Habana sirvió
la plaza de médico del ejército de operaciones.
Fue nombrado médico principal para la expedi-
ción de conquista de Providencia, en la que cesó
una vez que lo organizó todo. Se vio obligado a
prestar 10.000 pesos a la Tesorería de La Haba-
na, que no le fueron devueltos a su debido tiem-
po. La curiosidad, por una parte, y el afán de
recobrar esa cantidad le hizo trasladarse a Mé-
xico, en donde ejerció su profesión a satisfacción
de todos. El 20 de mayo de 1785 recibió el títu-
lo de comisionado del Real Jardín Botánico de
Madrid. Dos meses después, el 10 de agosto, pre-
sentaba al virrey conde de Gálvez la iniciativa de
una expedición botánica a Nueva España. Apro-
bada por el rey en 1786, se llevó a efecto, bajo su
dirección, en 1787-1803. Mientras tanto había
recibido el 22 de agosto de 1785 el nombramien-
to de médico de los presos del Santo Oficio, que
desempeñó hasta el 26 de enero de 1789. Por la
cédula de 13 de marzo de 1787 fue nombrado
director del Real Jardín Botánico de México, con
2.000 pesos anuales de sueldo. Fue autor de
Oración inaugural que para la abertura del

Real y Nuevo Estudio de Botánica dijo en esta

universidad el director del Jardín y Expe-

diciones, México, 1788; y de Comunicación

dirigida al conde de Revillagigedo, sobre el

descubrimiento de las nueces moscadas de

México, 1791 (dos hojas). Regresó a España en
1803, cargado con casi treinta cajones de mate-
riales reunidos en la expedición, la mayoría de
ellos de botánica, y algo también de zoología.
Excelente médico, desde el punto de vista de la
botánica, se le define como un autodidacta que

Sessé, Manuel
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supo suplir con su entusiasmo las carencias ini-
ciales. Era generoso, como pocos, y muy patrio-
ta, en su dedicación a la ciencia, y en sentido
político, en los pocos meses en que todavía pudo
asistir a los comienzos de la Guerra de la Inde-
pendencia. Su discípulo, amigo y colaborador
José Mariano Mociño escribió su Elogio, a peti-
ción de la Academia de Medicina de Madrid. Fue
autor, junto con Mociño, de la Flora Mexicana,
publicada en México, 1887, 2ª edición, 1894; y de
Plantae Novae Hispaniae, México, 1887, 2ª edi-
ción; Plantas de Nueva España, México, 1893.
Parece que en estas obras tomaron parte tam-
bién Vicente Cervantes y otros miembros de la
expedición, aunque no figuren sus nombres.
(Arias Divito 1968; Teixidó 2005; Palau y Dulcet
1948; López Piñero 1983)

Sesti. General italiano al servicio de España, que
el 2 de mayo de 1808 para librarse de reclama-
ciones, entregó a los franceses los prisioneros
españoles que tenía (Queipo de Llano 1953).
Acaso Sexti.

Setabiense, el. Cf. Pérez, Nicolás.

Setien, José. Cf. Septién Iturralde, José.

Severin, Mr. de. El 12 de mayo de 1820 la corte
rusa piensa en enviarle a España, vía París, don-
de recibirá instrucciones de Pozzo di Borgo, ya
que Tattischev no puede ir y Bulgari se halla ofi-
cialmente enfermo. Al mismo tiempo se nombra
traductor a Stoffregen, con quien le unen anti-
guas relaciones de amistad. Como Severin se
quejó de que se le enviase sin cartas credencia-
les, se le contesta el 24 de junio que no hay más
remedio, porque lo contrario equivaldría a reco-
nocer al gobierno español, cosa que sólo se hará
si adquiere estabilidad y se calman las justas
aprensiones. Todavía no se había incorporado el
2 de junio de 1821, cuando Ugarte en carta des-
de Madrid aprueba la idea. (APER, 7564; Biblio-
teca Saltykov-Schedrin, Fondo Tattischev)

Severo, Constante. Autor, al parecer, de una
«Carta que, en contestación a otra, dirigió al redac-
tor del Diario de Granada, un corresponsal suyo
residente en Cádiz», Cádiz, 21 marzo 1813, inserta
en El Redactor General, 12 mayo 1813, que trata
del carácter sietemesino de la libertad civil.

Severo, Justo. Autor de Reflexiones sobre lau-

demios, tascas y demás impuestos en uso del

directo dominio que entiende abolidos «Un

labrador Murense», por él remitidas a su

corresponsal de esta ciudad, quien las dedica

a los amantes de la IGUALDAD DE LOS HOMBRES,
Palma, 1820.

Severo Español, el. Cf. Traggia, Domingo Ma-
riano. 

Severo del Martinete, Plácido Benigno Justo.

Autor, probablemente seudónimo, de El piénsa-

lo bien político de Madrid, Madrid, 1820.

Severoli, Philippe. General de división italiano,
conde del Imperio, que al frente de su división
actúa en Aragón en 1811-1813 a las órdenes de
Suchet. Dirige el sitio de Peñíscola, cuya capitu-
lación firma como vencedor el 2 de febrero de
1812, ejecutada el 4 (Gazeta de Valencia, 11
febrero 1812). El 1 de mayo de 1813 se le orde-
nó pasar a Requena, adonde llegó a mediados de
mes. (Gazeta de Aragón, citada por El Redac-

tor General, 17 julio 1812; Alexander 1985;
Gazeta de Valencia, cit.)

Severón, Ángel José. Contador del Consulado de
Cádiz, 1809 (Riaño de la Iglesia 2004). Jefe polí-
tico constitucional de Santa Cruz de Tenerife,
1820.

Sevilla, Esteban de. Grabador que trabajó en Se-
villa a finales del siglo XVIII y luego en Filipinas
en 1817-1821 en los mapas y planos de Ildefonso
de Aragón Abollado. (Páez 1981; Palau y Dulcet
1948)

Sevilla, Juan de. Grabador que trabajó en Manila
en los mapas y planos de Ildefonso Aragón Abo-
llado, 1817-1821. (Páez 1981; Palau y Dulcet
1948 y 1990)

Sevilla, Juan de. Secretario de la Junta de Arma-
mento de Madrid, inserta en el Diario de Ma-

drid, 19 septiembre 1808, un «Aviso al público»
sobre la formación del segundo regimiento de
Infantería de línea de Voluntarios de Madrid.
Electo en las elecciones parroquiales de la Isla
de León, 15 y 16 agosto 1813. Consta su condi-
ción de no eclesiástico. Intendente de ejército,
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1815-1823; veedor de la costa de Granada, 1817-
1820. (Diario de Madrid, cit.; El Redactor Gene-

ral, 19 agosto 1813)

Sevilla, Justo. Juez de primera instancia de Ca-
llosa de Segura (Alicante), 1821-1822, y de Peñas
de San Pedro (Albacete), 1823. 

Sevilla, Luis Antonio de (? - ?, 1812). Per-
teneciente a la familia del marqués de Medina, se
hizo capuchino, y fue lector de Teología y por
tres veces definidor primero de Andalucía. Publicó
Sermón panegírico del Sr. S. Juan Nepomu-

ceno, protomártir del sigilo sacramental,

defensor de la honra, y patrón del real cuerpo

de batallones de la Marina de España, Cádiz,
1772; Sermón celebrado con motivo de la

solemne dedicación de la iglesia y convento

de religiosas de Madre de Dios de la Aurora,
Málaga, 1787; Elogio fúnebre que en las solem-

nes exequias que los M. I. cuerpos de cabildo

eclesiástico, Ayuntamiento y Real Maestran-

za de la ciudad de Ronda celebraron a la bue-

na memoria... Fr. Diego José de Cádiz, Málaga,
1802; Oración que en la solemne profesión que

hizo en su convento de Santa Rosalía de Reve-

rendas Madres Capuchinas de Sevilla la seño-

ra doña Josefa Vargas Zúñiga Sánchez de

Arjona, el 19 de abril de 1803, Sevilla, s. a.;
Novena en honor de la Verónica de Julianis,
Sevilla, 1804; y Oración... Verónica de Julia-

nis, Málaga, 1805; Oración a presencia de la

imagen de Jesús Nazareno cargado con la cruz

que se venera en la iglesia de Sta. María de

Cádiz, Cádiz, 1805; Verdadero retrato del

misionero perfecto... fray Diego José de Cádiz,
escrito en 1807, pero no publicado hasta 1862. De
claras inclinaciones absolutistas, en 1808 emigró a
Buenos Aires, y murió en medio del océano cuan-
do volvía a España. (Méndez Bejarano 1989;
Palau y Dulcet 1948)

Sevilla, fray Mariano. Guardián de Capuchinos de
Cádiz, citado en 1809 en relación con el expedien-
te a Villel. Pone su firma en un edicto de Félix
Jones, gobernador militar de Cádiz, por el que se
ordena el cese de los alborotos, 24 febrero 1809.
(AHN, Estado, leg. 6 A; Riaño de la Iglesia 2004)

Sevilla, fray Patricio de. Capuchino, capellán
del tercer batallón de Artillería, se presentó en

el Tribunal Eclesiástico castrense de Cádiz para
dar cuenta de su estancia entre los enemigos, en
Sevilla y Jerez. (Diario Mercantil de Cádiz, 13
marzo 1812)

Sevilla, Salvador Joaquín de. Cf. Caravallo y
Vera, Joaquín María. 

Sevilla, Vicente. Alcalde mayor de Pego (Alicante)
y su distrito, 26 mayo 1812. (Gazeta de Valencia,
2 junio 1812)

Sevillano, Pedro Nolasco. Juez de primera ins-
tancia de Quintanar de la Orden (Toledo), 1821-
1822.

Sexti, Carlos. Brigadier de Caballería, 1814,
encargado de la instrucción de las tropas de Casa
Real, 1817-1819; mariscal de campo, 1825-1837;
consiliario perpetuo secular de la Junta de los
Hospitales, 1817-1821.

Sexti, José. Mariscal de campo de Caballería,
1792; teniente general, 1795-1823; gran cruz de
San Hermenegildo, 1818.

Shancha, José. Alcalde de Las Palmas, firmante
de la Representación, Madrid, 1822, en deman-
da de capitalidad, 17 junio 1822.

Shee, José. Presenta a la Junta Central el diseño
y explicación de un instrumento llamado «No
pases de ahí», y le envía unas Reflexiones mili-

tares relativas al fuego de parapeto. Cónsul en
Gibraltar, 1823. (AHN, Estado, legs. 50 A y 51)

Shint Pank. Capitán del primer regimiento de
Caballería ligera de Westfalia, jefe de escuadrón,
comandante de la columna movible de Pastrana
(Guadalajara), al servicio de Francia. Escribe
una carta, que fue interceptada, Pastrana, 11
junio 1810, dirigida al coronel barón Laffite, en la
que le dice que en cuanto tenga noticias suyas
acudirá en su ayuda, siguiendo las órdenes del
general Hugo. Tiene a sus órdenes una fuerte
columna movible de Infantería y Caballería.
(Gazeta de Valencia, 29 junio 1810)

Shipton, Jorge. Autor de Gramática para

aprender por nuevo método la lengua ingle-

sa, 1810 (se vende en la librería de Castillo y

Sevilla, Justo
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Carreño y en casa del autor, calle del Hospital de
Mujeres, nº 164, cuerpo 2º, Cádiz). Autor tam-
bién de Gramática para enseñar la lengua

inglesa, Cádiz, 1812, 5ª edición, Cádiz, 1826, que
acaso es el mismo libro. (Diario Mercantil de

Cádiz, 21 mayo 1810; Riaño de la Iglesia 2004;
Palau y Dulcet 1948)

Sianes, José. Tertulia Patriótica de Cazalla, 1822.

Sibas, Juan Bautista. Sargento mayor interino
de Pamplona, que dirige una carta, Pamplona, 31
marzo 1809, a su amigo Juan Pedro Echeverría,
que se halla en Madrid, ofreciéndole la posibili-
dad de elegir entre sargento mayor con sueldo y
grado de comandante de batallón y la Secretaría
del Virreinato, todo ello con José I. Sibas se deci-
dió por la primera opción. La carta fue intercep-
tada. Comandante de batallón, caballero de la
Orden Real de España, 22 febrero 1811 (Gazeta

de Madrid del 25). (AHN, Estado, leg. 10 A,
doc. 7; Ceballos-Escalera 1997)

Sicardo, Miguel Elías. Alcalde mayor de Novelda
(Alicante), 1817-1820. 

Sichar, Pablo (Estada, Huesca, 25 enero 1751 -
?, 21 agosto 1831). Profesor de la Universidad
de Huesca, 6 mayo 1770; obispo de Guerra y
auxiliar de Barcelona, 28 octubre 1797; obispo
de Barcelona, 16 marzo 1808. El 4 de enero de
1813 fue nombrado en Calatayud diputado para
las Cortes de Cádiz. Autor de una serie de pas-
torales: una de 1810 y A tots, Barcelona, 1818;
Nos, D. …, Barcelona, 1820, moderada acepta-
ción del régimen liberal. No obstante, el 8 de
abril de 1821 fue arrestado por servil, y deporta-
do a las islas Baleares (Diario Gaditano, 16
abril 1821). En Barcelona fue sustituido por
Torres Amat. Recuperó su silla en 1823. Palau
recoge otra pastoral Nos, de 1822; y otras de
1825 y 1830. Otra Carta pastoral, Barcelona,
1827, combate la perversa máxima de que bajo
pretexto de amar al rey N. S., hay que resistirle;
es decir, que va contra los agraviados (cat. XVIII
L. Llera, 2005). La de 26 de enero de 1830, A
tots los fiels, se publica en Diario de Barcelo-

na, 14 febrero 1830. (Archivo Municipal de
Huesca, Universidad, leg. 141; Palau y Dulcet
1948; Gazeta de Aragón, 7 abril 1813; Gil Nova-
les 1975b; Guía del Estado Eclesiástico Seglar

y Regular de España, 1816; Diario de Barce-

lona, cit.)

Sicilia, Mariano José (Granada, 24 marzo 1777 -
?). Hijo de Isidro Sicilia y de Ana Barranco, tras
los primeros estudios ingresa en 1788 en el Co-
legio de San Bartolomé y Santiago, en el que
cursa Filosofía, Sagrada Escritura y Teología, y
ya dentro de la universidad hasta 1794, Lenguas
Orientales, Derecho Canónico, Concilios y Dis-
ciplina, obteniendo los grados de maestro en
Artes, licenciado en Teología y bachiller en Cá-
nones, todo ello con las máximas calificaciones.
En 1796 ganó por oposición las cátedras de
Filosofía Moral y de Derecho Público en la Uni-
versidad granadina. En Granada tomó parte en
las reuniones reformistas que auspiciaba el rec-
tor Antonio Prieto Moreno. En el Gimnasio o
Estudio de Humanidades, dirigido por el padre
basilio José Mª Garci-Pérez de Vargas, pronunció
el 15 de diciembre de 1798 un discurso sobre el
influjo de estos estudios en el progreso de la lite-
ratura. El 11 de mayo de 1800 otro en la socie-
dad económica, a la que pertenecía, sobre El

hombre producto de la educación, y el 2 de
junio de 1800 en la Escuela Pública de Primeras
Letras disertó contra la ignorancia. En 1802 es
elegido para desempeñar una vocalía en la junta
particular dependiente de la sociedad económi-
ca, y poco después se le encarga la redacción,
junto con José Mª de Viedma y Simón de Argote,
de una Cartilla política-económica-moral. Sus
actividades culturales disminuyen notablemente
en 1803 cuando, recién ordenado sacerdote, se
hace cargo de un curato en Albuñol (Granada).
La entrada de los franceses en Andalucía altera
su vida, puesto que el 5 de agosto de 1810 le
nombran párroco de Nuestra Señora de las
Angustias, en Granada, lo que era un buen desti-
no. Aunque el interesado no había demostrado
antes ninguna inclinación al orden josefino, este
nombramiento fue bastante para que, tras la
liberación de la ciudad el 17 de septiembre de
1812, una comisión militar le llevase arrestado a
la Alhambra, 4 octubre 1812, y le formase causa.
Volvió sin más a su curato, y el 5 de abril de 1814
pronunció un sermón de felicitación y bienveni-
da a Fernando VII, en el que no faltaron algunos
excesos verbales. El decreto del 4 de mayo de 1814
origina un recrudecimiento de la represión. Por
sentencia del 22 de diciembre de 1814 Mariano
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José es condenado a seis años y seis meses de
reclusión en el convento que designe el arzobis-
po, por haber actuado desde 1812 como un acé-
rrimo liberal exaltado. Acaso para aliviar su
situación se publica en Madrid, 1816, el sermón
de bienvenida de 1814. Hizo oposiciones a la pla-
za de prior de la colegial de Baza (Granada),
1818, y las ganó, tomando posesión el 24 de
diciembre de 1818. Los serviles atribuyeron el
nombramiento a su pertenencia a la sociedad
masónica. Implicado en la conspiración masóni-
ca de Granada, 1817, se espontaneó en agosto de
1819 y fue encarcelado. Fue liberado por el pue-
blo en marzo de 1820. Según la Carta de un

lugareño, 1821, la opinión pública le señalaba
para diputado, pero la cosa se obvió diciendo que
figuraba como loco. Lucha por la implantación
en Granada de la Milicia Nacional Voluntaria, de
las sociedades patrióticas y de los periódicos
libres. La Milicia Nacional Voluntaria en Baza
consta de un batallón de Infantería, su coman-
dante Francisco Javier Araoz, y un escuadrón de
Caballería, su comandante Miguel Morcello,
constituido ya en noviembre de 1820. Creados
ambos por iniciativa de Sicilia, ante ellos pronun-
cia oraciones altamente patrióticas el 11 de
febrero de 1821, el 23 de abril de 1821, y antes el
20 de marzo en una gran ceremonia funeraria,
originada en la muerte de un soldado. Tras el 7
de julio de 1822 funda y dirige El Observador

Bastetano, 28 julio 1822 - mayo 1823. Tertulia
Patriótica de Baza, 1 septiembre 1822. En su
inauguración pronunció Sicilia un discurso sobre
el artículo 371 de la Constitución, que versa
sobre la libertad de escribir y publicar sin licen-
cia toda clase de obras de contenido político. El
8 de mayo de 1823, mientras los enemigos le
acusan de haber sido afrancesado, se ausenta de
Baza, llevándose todos sus papeles. A la caída
de Málaga, se embarca para Cartagena, y desde
esta ciudad el 16 de noviembre de 1823, junto
con Juan López Pinto y otros, se embarca para
Marsella, adonde llegan el 4 de diciembre. En
España recayeron sobre él dos sentencias: por la
primera, el 16 de noviembre de 1824, se despoja
a Sicilia de sus dignidades, que se declaran
vacantes, y se le condena a perpetuo extraña-
miento en el extranjero, aunque se le otorga una
congrua de 200 ducados al año, en concepto de
susbsistencia. La segunda sentencia, 29 enero
1825, confirma la anterior, pero añade que en el

caso de que retorne a España será recluido per-
petuamente en el convento de carmelitas calzados
de las Batuecas de la Alberca, en Extremadura. Las
gestiones hechas por Sicilia para cambiar estos tér-
minos no dieron ningún resultado. En 1828 la sen-
tencia se declara definitiva. Traduce del barón
Charles von Martens: Manual diplomático o

compendio de los derechos y funciones de los

agentes diplomáticos, París, 1825, 3 vols. Escri-
be Lecciones elementales de ortología y proso-

dia, París, 1827-1828 (publicada en Madrid en
1832); Diccionario de sinónimos de la lengua

castellana, París, 1827-1828, 4 vols. El autor
anuncia también una Gramática analítica de la

lengua castellana; y El arte de la modulación

prosódica y de la modulación patética de la

lengua castellana. Se hizo muy amigo de
Godoy, del que corrigió el texto castellano de las
Memorias, para su edición, según Pepita Tudó.
En México apareció también su Prosodia espa-

ñola, 1840 y 1843. (Palau y Dulcet 1948; Guillén
Gómez 2000a y 2005; El Lugareño 1821)

Sicilia, Pedro Antonio. Comisario ordenador
honorario, 1817-1823.

Sid, Francisco. Ex inquisidor. El 25 de abril de
1821 una comisión representativa de Algeciras le
señala, junto a otros, como desafecto a la Consti-
tución y pide que sea conducido a Ceuta. Las
autoridades optaron por trasladarle al convento
de padres mercedarios, custodiado por la Milicia
Nacional. (El Universal Observador Español,
9 mayo 1821)

Sidro Vilarroig, fray Juan Facundo. Agustino,
autor de Academia Valentina Theologi prima-

rii Institutionum Christianae Theologicae

libri Viginti, Valencia, 1782-1788, 4 vols.; Ars

vere philosophandi, sive logica rationalis,

verbalis, & experimentalis, Murcia, 1784 (nue-
va edición, 1814); Breve método o plan de estu-

dios que para el arreglo de los de la Orden de

N. P. S. Agustín en el Principado de Cataluña

dispuso en la visita del año de 1788, Barcelo-
na 1790; Oratio Parenetica ad Senatum et

Academiam Valentinam quo die Ilustrissi-

mus D. D. Franciscus Perezius Bayerius

suam Bibliothecam S. P. Q. V. dono traditam

in Academiae aedibus inaugurabit, Valencia,
1785, traducido al castellano por él mismo,

Sicilia, Pedro Antonio
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Valencia, 1787; Dialogus D. Ang. Michael Sol.

de Oratione paraenetica habita ad. Sen. et

Acad. Valent., Valencia, 1787; Sermón de

acción de gracias por la feliz proclamación

de nuestro monarca, don Carlos IV, Murcia,
1789; Carta de un amigo a otro dándole unos

avisos, a fin de que logre ser tenido por maes-

tro de capilla de música de bello gusto por N.

P. S. F., hacia 1796; Conversación primera de

dos que tuvieron sobre unos papeles intitula-

dos: «Avisos» y «Musas». Un maestro de capilla

de esta ciudad y un sujeto, Valencia, hacia 1797;
In funere Francisci Perezii Bayerii, Valencia,
1797; Anuncio de varios festejos que para obse-

quiar a sus augustos monarcas... previene

la... ciudad de Valencia, Valencia, 1802; A todos

los religiosos de nuestra provincia, Valencia,
1809; El fraile en las Cortes. Resentimiento

sobre la sesión de las Cortes de 18 de septiem-

bre de 1812, Alicante, 1813, fechado en la ciu-
dad a 20 de noviembre de 1812. Es un ataque
contra los periodistas «corrompidos», émulos de
Federico, Voltaire y Bonaparte, que quieren aca-
bar con los frailes, el clero, los obispos y el Papa;
nuevas ediciones de Mallorca y Córdoba, 1813.
Lección del fraile en las Cortes al decidor de

misas, Alicante, 1813; Equivocaciones del Dr.

D. Miguel Moncho titulado el censor del fraile

en las Cortes por el amanuense F. I. J. C., Ali-
cante, 1813; Plan sobre regulares, Alicante,
1813; Carta... a D. J. M. en contestación a las

reflexiones sobre su dictamen relativo a la

Inquisición, Cádiz, 1813, contra Joaquín Mas;
fue prohibida por la Inquisición en 1815. Puede
haber confusión con Francisco Serra. Catedrá-
tico de Teología de la Universidad de Valencia y
decano del claustro de Teología, Derecho Civil
y Canónico, en 1814. Autor de Representación

a las Cortes acerca de la exposición de los SS.

Antillón y Cepero en la sesión del 15 de octu-

bre de 1813, Valencia, 1814; Observaciones

sobre la siguiente proposición: «Fernando

VII, jurado y proclamado rey de las Españas,

no debe ni puede jurar la nueva Constitu-

ción» por el amante del rey y de la ley, Valencia,
1814, publicado sin nombre de autor; Memoria

de los regocijos públicos que en obsequio...

Fernando VII... dispuso la... ciudad de Valen-

cia, Valencia, 1814; Elementa Philosophae, I,

Lógica, Valencia, 1815; Elogio del... marqués

de la Romana, Valencia, 1816. Falleció antes de

1817. (Palau y Dulcet 1948; cat. 45 Farré, 2001;
Pons 1964)

Sidrón, Juan. Subteniente agregado al regimien-
to de Sevilla, a las órdenes de Riego en enero-
marzo de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Sierilla y Ventura. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y doce chelines
al mes del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers)

Sierra. Militar, de la Junta Provisional de Va-
lladolid en 1820, y de su tertulia patriótica en
noviembre de 1821. 

Sierra. Veedor de Marina, expulsado de Car-
tagena por servil en la noche del 27 al 28 de abril
de 1821. (Gil Novales 1975b)

Sierra, Alfonso. Refugiado en Inglaterra, en ene-
ro de 1829 percibía una libra y doce chelines al
mes del Comité de Ayuda. Dejó el país en junio
de 1829, y entonces recibió diez libras. (SUL,
Wellington Papers)

Sierra, Alonso. Coronel, teniente coronel del
regimiento de Zaragoza, 17 de Infantería de línea,
1822-1823; teniente coronel del regimiento de
Valençay, 36 de línea, 1823. 

Sierra, Andrés Antonio. Contador honorario de
ejército, 1815-1823; contador de la Compañía
de Filipinas, 1817-1820.

Sierra, Antonio. Elector de parroquia por la de
Santa Cruz en Cádiz, 24 julio 1810. Obtuvo 32 vo-
tos. (Diario Mercantil de Cádiz, 27 julio 1810)

Sierra, Antonio. Comisario de Guerra de Marina,
1816-1822. 

Sierra, Antonio. Teniente primero, al que se
refiere Calomarde el 20 de mayo de 1831, en
relación con una causa criminal. (Colección Cau-
sas 1865, V, p. 361)

Sierra, Antonio de. Conserje de la Academia de
Nobles Artes, de Cádiz, autor de un artículo en
El Redactor General, 23 agosto 1813, en el que
contesta a otro del Diario Mercantil de Cádiz,
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del 19. (El Redactor General, cit.; Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.)

Sierra, Antonio de la. Juez de primera instancia
de Utrera (Sevilla), 1822-1823.

Sierra, Fernando de la. Regidor de Cádiz, 2 agos-
to 1812, autor de un artículo, El Redactor Gene-

ral, 22 noviembre 1812, en el que atestigua que
Buenaventura Obregón llamó indecentón a López
Cancelada. Cónsul primero del Consulado de
Cádiz, librecambista en marzo de 1821, firmante
de un Manifiesto en este sentido, firmante tam-
bién de la representación para la destitución de los
ministros, 29 octubre 1821, uno de los que envían a
las Cortes las Observaciones sobre puertos de

libre comercio, Cádiz, 1822 (fechadas el 25 de
marzo, el envío se hace el 29). (El Redactor Gene-

ral, 3 agosto 1812; Gil Novales 1975b)

Sierra, Francisco. Maestro mayor de Maestranza,
fugado de los enemigos, se presentó al Consejo
Permanente de Marina en la Isla de León. (Diario

Mercantil de Cádiz, 12 y 15 abril 1812, se le llamó
José por equivocación)

Sierra, Francisco Antonio. Oficial de la Dirección
General de Rentas. Firmó la Representación, 27
febrero 1821. 

Sierra, Francisco de Paula. Abogado, segundo alcal-
de constitucional de Granada, diputado suplente
por la misma, 1813-1814. Lector de la Reunión
Patriótica de Sevilla, 2 septiembre 1821. Fiscal
de la Audiencia de Granada, 1821-1823, interino
en 1821-1822. (El Redactor General, 28 abril
1813; Torres Pardo 1821)

Sierra, Joaquín. Guerrillero, comandante de la
nueva partida del Caracol, actuante en el camino
real de Sevilla, cerca de Badajoz, 1811. Su oficio
había sido el de conductor, probablemente de
caballos o de coches de caballos (El Conciso, 29
diciembre 1811). Le menciona Phillipon, en car-
ta de Badajoz, 18 diciembre 1811, como autor de
varios robos, al frente de sus brigands, en el ca-
mino de Talavera. (Gazeta de Extremadura, 7
enero 1812)

Sierra, José. Regidor del Ayuntamiento de
Madrid, 1819-1820. Probablemente es éste el

elegido en 1817. Alcalde de la Santa Hermandad.
(García Rodrigo 1876)

Sierra, José. Ayudante de Ingenieros, 4 noviem-
bre 1776. Llega a Barcelona procedente de Sevilla,
1783. Ingeniero extraordinario, 1784, enviado a
Cádiz para pasar a Guatemala. Brigadier, 1814-
1819; director subinspector de Ingenieros en In-
dias, 1817-1819. Director de Ingenieros en Cádiz,
1819, firmante de la Protestación del Gobierno

de Cádiz a su vecindario, a la España, a la

Europa, Cádiz, 1 mayo 1821, publicada en Diario

Gaditano, 4 mayo 1821. «Aunque los austríacos
hayan ocupado Nápoles, en Cádiz no se perderá la
libertad; si hace falta será la tabla de salvación
para la patria». (Capel 1983)

Sierra, José de. Capitán del regimiento de Astu-
rias, a las órdenes de Riego en enero-marzo de
1820. Reunión Patriótica de Sevilla, 30 junio 1820.
Jefe político nombrado por Moscoso de Altamira.
Acaso anillero. (Fernández San Miguel 1820; La

Tercerola, nº 12, 1822)

Sierra, José Andrés. Autor de Descripción o sea

historia de las fueras contenidas en la casa

destinada al efecto en el Real Sitio del Buen

Retiro, con la noticia de las costumbres y

demás particularidades de cada una de ellas.

Trátase de los cuadrúpedos, Madrid, 1828.
(Palau y Dulcet 1948; cat. 113 Ultonia, 2004)

Sierra, Lázaro. Subteniente con grado de capi-
tán del regimiento de Caballería de Montesa, que
participó en la toma de Tebas, en la serranía de
Ronda, 17 marzo 1810. (Gazeta Extraordinaria

de la Regencia, 23 marzo 1810)

Sierra, Luis María. Abogado, juez de primera ins-
tancia de Ontaneda (Santander), durante el Trie-
nio. Se encargó como tal del juicio contra José
Eustaquio González, teniente capitán de Caballe-
ría retirado que levantó una partida anticonstitu-
cional en el valle de Carriedo, al que condenó a
garrote, si bien después le fue conmutada la pena.
Esta misma decisión mostró durante los primeros
meses del alzamiento carlista en el otoño de 1833,
siendo elegido entonces vocal de la Junta de
Armamento y Defensa de Santander. Como
secretario de la Junta de Comercio fue profundo
conocedor de la situación económica y social de
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la provincia santanderina, y más de la capital,
como se ve en sus obras Exposición... sobre las

causas de insalubridad que contiene este pue-

blo y medios de corregirlas, 1832; y Memoria

sobre el estado del comercio, 1833. Su liberalismo
parece heredado del pensamiento ilustrado espa-
ñol. Su confianza en el progreso y en el sistema
liberal surge más de una reflexión económica que
de los principios políticos. Su afiliación progresista
no iba a coincidir con la de Espartero, lo que le lle-
vó a enfrentarse con él desde las páginas de El

Vigilante Cántabro, periódico de que fue director
hasta su clausura en 1842. Su adhesión a las ideas
progresistas puras le hizo tomar parte en la Junta
de Gobierno que el 29 de junio de 1843 se levantó
en Santander contra el regente. (Autor de la voz,
Vicente Fernández Benítez) 

Sierra, Manuel. Ganadero en Cuenca, contador
de Rentas en Guadalajara desde 1799. La Junta de
Molina el 16 de junio de 1809 le consideró sospe-
choso de afrancesamiento, porque al comienzo de
la Guerra de la Independencia se había ausentado
de Guadalajara, trasladándose a Valdeolivas y
Beteta (Cuenca), villas que no pertenecían al
señorío; volvió después de la rendición de Zarago-
za, continuando entonces de contador, al lado del
intendente Salas, su amigo, amigo también de su
antecesor Santiago Romero. De repente se volvió
a Beteta. Se confirman las sospechas al saber que
había recibido su primera educación en uno de los
colegios de Francia (sic). La Junta ordenó a Fran-
cisco Pareja, comandante de la partida de guerri-
lla, que lo detuviese, aunque no tenía jurisdicción
sobre Beteta. Se le detuvo el día 19 y se le condu-
jo a Molina, encerrándole en el Palacio Episcopal.
Se le formó causa, el interesado negó todo, no se
probó nada, y el 11 de julio de 1810 fue absuelto,
aunque obligándole al pago de las costas (Arenas
López 1913). Diputado por Cuenca a las Cortes de
1822-1823, emigrado en Inglaterra, condenado a
garrote, 1826, en ausencia; para ello se le aplicó
una de las excepciones del decreto de amnistía de
1824. Recomendado por Cea Bermúdez a Gonzá-
lez Salmón, Londres, 8 enero 1831. (Ocios de Es-

pañoles Emigrados, VI, nº 30, septiembre 1826,
p. 248; AHN, Estado, leg. 5518; Arenas López
1913, cit.)

Sierra, Manuel de. Visitador de la Renta del Taba-
co de Puebla de los Ángeles (México). Autor de

Modo de enseñar los movimientos más necesa-

rios al soldado de Caballería, enviado a la Junta
Central. (AHN, Estado, leg. 51)

Sierra, VI marqués de la. Cf. Patiño y Osorio,
Ramón Rufino.

Sierra, VII marqués de la. Cf. Patiño y Ramírez
de Arellano, Luis María. 

Sierra, Miguel de la. Capitán de fragata, 1805,
capitán de navío, 1811-1823; comandante del
arsenal de El Ferrol, 1820-1822; miembro de la
Junta del Almirantazgo, 1823. 

Sierra, Miguel María de. Oficial del archivo de la
Secretaría de Marina, con honores de archivero,
1820-1822. 

Sierra, Nicolás María. Fiscal del Consejo Real
por lo tocante a las provincias de la Chancillería
de Granada, 1805, participó en la edición de la
Novísima recopilación, 1805, en la que por
orden del ministro Caballero suprimió algunas
leyes muy importantes. Su respuesta al mismo
Caballero sobre las regalías y la colección de con-
cilios españoles, Madrid, 23 septiembre 1807, fue
publicada por Villanueva en su Vida. Firma la
consulta de la Junta Gubernativa del 3 de junio
de 1808 dirigida al Lugarteniente, y el manifies-
to Españoles del día 4, en el que se les pide que
abandonen la insurrección, para no caer en los
horrores de la guerra civil y para aprovechar, con
sentido nacional, las reformas que va a introdu-
cir el emperador (una y otro en Diario de

Madrid, 6 junio 1808). En febrero de 1809 la
Junta Central determinó que pasase a Cádiz,
para asumir la jurisdicción criminal. Entre otras
causas se encargó de la del ex virrey de México,
José Iturrigaray, de la de los amotinados de Cádiz
del 22 de febrero de 1809, y la del papel Feliz

regeneración de España. Firmado por el filó-

sofo andaluz en su retiro, al que califica de
infame libelo contra los ingleses. Propuesto para
ser uno de los componentes de la Sala Primera de
Gobierno de España del Tribunal del Consejo
Supremo de España e Indias, para 1810. Ministro
de Justicia, 6 marzo 1810, con sueldo de 12.000
reales al año. Firma la orden, Cádiz, 19 junio 1810,
por la que la Regencia prohíbe que el periódico
Correspondencia secreta del Gabinete de San
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Cloud sea reimpreso en las imprentas del reino,
aparte de la Real de Cádiz, en la que se tirarán sufi-
cientes ejemplares para que lleguen a todas las
provincias de España (Gazeta de Tarragona,
reimpresa en Gazeta de Aragón, 4 agosto 1810).
El 5 de septiembre de 1810 se nombró a sí mismo
diputado a Cortes por Aragón, enmascarándolo
como si fuese nombramiento de la Regencia, pero
cuando sus componentes protestaron, renunció
inmediatamente. Tomó el juramento a los diputa-
dos a Cortes en septiembre de 1810. Firmó el rela-
to titulado Instalación de las Cortes Generales y

Extraordinarias en la Real Isla de León el 24 de

septiembre del año de 1810, sin pie de imprenta,
pero Cádiz, 1810. Entregó a las Cortes los docu-
mentos sustraidos en 1805, Isla de León, 15 enero
1811, en términos enérgicos de defensa de la sobe-
ranía nacional (escrito publicado también por
Villanueva). Dimitió del ministerio el 18 de enero
de 1811, y fue nombrado consejero de Estado.
García Quintana en 1811 le clasifica entre las auto-
ridades odiadas, débiles o indolentes. «Un defen-
sor de Zaragoza», El Redactor General, 31 julio
1813, le acusa de haber sido afrancesado, miembro
del Consejo Real de José I. Luego fue diputado por
Aragón a las Cortes de Cádiz, elegido el 4 de ene-
ro de 1813, juró el 7 de abril del mismo año. Nel-
son Virilla publica en El Redactor General, 25
junio 1813, un fragmento de carta suya, Puerto de
Santa María, 9 enero 1813, dirigida a don J. A., en
favor de la Inquisición, cuya supresión no se podrá
evitar, pero queda el consuelo de la gloriosa defen-
sa que han hecho los buenos, y en el futuro Dios
dirá. El Redactor General de España, 31 julio
1813, le acusa de haber querido entregar España a
los franceses, mientras que el que firma «Un fiel e
imparcial madrileño», en Atalaya de La Mancha

en Madrid, 17 agosto 1813, le defiende y le califi-
ca de gran patriota. Consejero de Castilla, mayo
1814; juez de imprentas y librerías, 1814, fecha en
la que ya se había olvidado de su fugaz libera-
lismo de 1811. (AHN, Estado, leg. 28 A, doc. 51
y leg. 31 C; Alonso Garcés 2006; Calvo Marcos
1883; Riaño de la Iglesia 2004; cat. 75 Farré, febre-
ro 2007; El Conciso, 22 enero 1811; García Quin-
tana 1811; El Redactor General, cit.; Redactor

General de España, cit.; Atalaya de La Mancha

en Madrid, cit.; Ramírez Aledón 1996b)

Sierra, Ramón de la. Capitán de fragata, 1805;
capitán de navío, 1815-1823.

Sierra, Ricardo. Oficial del batallón de la Lealtad,
autor de Diálogos del Constitucional acérri-

mo, 1820. Trató de justificar o de exculpar el 10
de marzo de 1820 en Cádiz. Le contesta Juan de
Vial en Contestación al Agregado..., Puerto
de Santa María, 1820. (Gil Novales 1975b)

Sierra, Valero. Librero de Barcelona, en la plaza
de San Jaime, 1808. (Diario de Barcelona, 6
noviembre 1808)

Sierra, Ventura. Teniente de Caballería, refugia-
do en Inglaterra, uno de los que firman la carta
colectiva a Canning, 1 julio 1827. (PRO, Lon-
dres)

Sierra Arce y Lamas, Antonio de la (San Esteban
de Pezobres, La Coruña, ? - ?). Abogado, alcalde
mayor de Segura de León (Badajoz), 1820. 

Sierra y Ben, José María de. Jefe político interi-
no de Mondoñedo, 1821.

Sierra y Ben, Manuel de. Jefe político de Lugo,
1822.

Sierra Chaveli, Joaquín. Capitán que se pasó a
los franceses durante la Guerra de la Indepen-
dencia. Hecho prisionero el 25 de junio de 1812
por Manuel Latre en su asalto por sorpresa a
Teruel. (Gazeta de Aragón, 18 julio 1812)

Sierra y Llanes, Francisco José. Coronel de
Infantería, gobernador militar de Navia y su par-
tido, comandante de la alarma de Cerezal, dipu-
tado por Asturias a las Cortes de Cádiz, elegido
el 16 de diciembre de 1810, juró el 21 de junio de
1811. En 1812 ausente con licencia temporal.
(Fugier 1931; Diario Mercantil de Cádiz, 5
febrero 1811: Guía Política 1812; Calvo Marcos
1883)

Sierra y López, José de. Brigadier, coronel de
Ingenieros, 1809; gran cruz de San Hermenegil-
do, 1820; mariscal de campo, 1820-1823; direc-
tor del cuerpo, 1820-1823. 

Sierra Mariscal, Antonio. Fue guardia de Corps,
perseguido y obligado a emigrar. Estando en
Londres, en compañía de su hermano mayor,
también emigrado y hombre de mucho dinero,
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trataron Torrijos y otros compatriotas de hacer
una incursión en la península, que a Sierra le
pareció desatinada, por lo que la denunció a Cea
Bermúdez. En premio, el rey le mandó el despa-
cho de capitán. Estuvo en Lisboa en 1826-1827
con dinero. Al parecer Casa Irujo le encomen-
daba averiguar si el gobierno español pensaba
enviar tropas a Portugal; en caso afirmativo,
tenía que comunicarlo inmediatamente, pues el
banquero Aguado pensaba hacer así un gran
negocio. Casa Irujo invita a Sierra a que saque
partido de los 25.000 duros que tiene en su
poder, pero le contesta que ese dinero tiene des-
tino fijo. Sea como sea, volvió a Río de Janeiro,
en donde estaba todavía en marzo de 1828,
dispuesto a salir hacia Londres, siempre en
contacto con el gobierno español. En febrero de
1832 se presenta en Madrid, como representan-
te oficioso de don Pedro del Brasil. Se presenta
a los antiguos seguidores de Marco-Artu, habla
contra los emigrados y sus desavenencias, y se
manifiesta partidario de don Pedro y de la Unión
Ibérica. Tiene 40.000 duros. Si se le ve rodeado
con frecuencia de realistas, es para disimular
mejor. Algunos emigrados empiezan a dudar. ¿Será
Sierra agente de don Pedro o del gobierno espa-
ñol? Se pensó en someterle a algunas pruebas,
pero luego se averiguó que era inseparable de Val-
dés el de los Gatos, éste sí agente de Policía. Se
determinó que había que asesinarlo, pero entre los
que juraron hacerlo estaba también algún agente
secreto, como El de las diez y media. (Colección
Causas 1865, V; Gil Novales 1986a)

Sierra de Ovando, Catalina. Dama de María Lui-
sa, 10 diciembre 1817. Figura todavía en 1832.

Sierra Pambley, Felipe de (San Miguel de Lacia-
na, León, 26 mayo 1774 - ?, 28 junio 1823). Hijo
de Ángel Sierra y Javiera Fernández Téllez, leo-
neses, dueños de un patrimonio no muy grande.
La familia, hidalga, era de origen asturiano. Feli-
pe se licenció en Leyes, 1795, y se colegió como
abogado en 1798. Parece que residió en Madrid,
acaso como abogado o ejerciendo algún cargo en
la Administración. Se casó con Joaquina Álvarez
Blasón y Canga Argüelles, prima hermana de
José Canga Argüelles, con la que tuvo una hija y
un hijo. Felipe y Canga colaboraron políticamen-
te una vez acabada la Guerra de la Independen-
cia y en el Trienio. Felipe Sierra Pambley, entre

1802 y 1808, se encarga de dar impulso a la ena-
jenación de bienes suntuarios y de obras pías, a
consecuencia de la desamortización de 1798 o de
Godoy. Secretario de la Junta de León, mayo
1808, y también en la de Castilla y León, julio 1808.
Con José Bonaparte aparece como intendente
honorario de la provincia de León y comisionado
regio para la venta de bienes eclesiásticos y obras
pías, 1809, lo que, lloviendo sobre mojado, le
deparó la oportunidad para labrarse una gran for-
tuna. Su afrancesamiento no es vocacional, sino
meramente oportunista y ocasional. Intendente
de provincia, 1811. En septiembre de 1811 fue
elegido por la circunscripción de Babia y Laciana
para la futura diputación, en enero de 1812 pasó
a ocupar la vicepresidencia de la junta, y colabo-
ró con las Juntas de Asturias y Galicia para asegu-
rar el aprovisionamiento de las tropas. En 1813
abandonó León, trasladándose a Villablino, por-
que corría peligro su seguridad. A finales de
1814 se le abrió una causa, ya que fue acusado
de haber colaborado con el gobierno intruso. Era
una maniobra absolutista, desde luego, pero que
tenía un fondo de verdad. En 1815 creó una caba-
ña de ganadería merina fina trashumante, sin
haber sido ganadero anteriormente, que constitu-
yó la base del importante patrimonio de la familia
en el siglo XIX. Intendente en comisión en Cana-
rias, 1819; intendente de ejército, 1820; director
general de la Hacienda Pública, 1820; diputado
a Cortes por León, 1820-1822. Según una lista
del Archivo General de Palacio usó el nombre
masónico de Nekar. Anillero, ministro de la
Gobernación de la Península, 28 febrero - 5 agos-
to 1822, publicó la correspondiente Memoria

ministerial, 1822. Ministro interino de la Guerra,
7 julio - 5 agosto 1822. Ministro de Hacienda,
dimite también el 5 de agosto. Considerado
ministro pastelero, según la definición de la épo-
ca, contra él y los demás ministros el fiscal Pare-
des dio una orden de busca y captura el 29 de
octubre de 1822. Consejero honorario de Estado,
1823. A pesar de haber aprovechado su cargo,
según se dice, para el propio medro, también se
dice de él que fue el único ministro de Hacienda
del período que comprendió la necesidad de no
cargar excesivamente al pueblo. (Gil Novales
1975b y 1976; Aviraneta 1836; ACD, Serie Gene-

ral de Expedientes, leg. 104, nº 76; AGP, Pape-

les Reservados de Fernando VII, t. 87; Aguado
Cabezas 2001 y 2003)
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Sierralta de Salcedo, Mariano. Regidor del Ayun-
tamiento de Bilbao, que no abandonó su puesto
al entrar en la ciudad las tropas realistas de Que-
sada el 10 de abril de 1823, siendo nombrado
inmediatamente síndico, cargo que ya había ejer-
cido en 1820, antes del triunfo de la revolución.
(Guiard 1905)

Siete Sueldos (? - Liria, Valencia, 20 febrero
1812). Juzgado en consejo de guerra, convicto
de asesinato, y de haber sido el cabecilla y prin-
cipal autor de la matanza de familias francesas
en Valencia; ejecutado el mismo día de la conde-
na. (Gazeta de Valencia, 20 marzo 1812)

Sieyes, F. Sociedad Patriótica de Barcelona, 10
enero 1821. 

Sigüenza, Antonio (dice Sigüensa). Firma el
Aviso de que ha llegado a Cádiz un profesor
que dará lecciones, en su casa o en las de los
discípulos, de matemáticas puras y mixtas,
agricultura civil y militar, todo el curso de pilo-
taje, física experimental e idioma francés. Los
interesados le encontrarán en la librería de
Lozano, enfrente del Teatro Principal. (Diario

Gaditano, 3 mayo 1821)

Sigüenza, Clemente (?, 1791 - Madrid, 21
diciembre 1822). Estudiante en Alcalá, corrió a
las armas en 1808, al proporcionarle su padre
una subtenencia. En 1815 era capitán. Tenía
propiedades en Talavera de la Reina. Autor de
Mi sueño con los fantasmas, o sea la apolo-

gía del clero español, Madrid, imprenta de
Rosa Sanz, 1820 (cat. 54, Farré, 2003), folleto
en favor de la religión, pero contra la supersti-
ción, la Inquisición y la pastoral de los obispos
refugiados en Mallorca en 1813. Colaborador
de El Espectador. Capitán de la Milicia Nacio-
nal Activa, diputado suplente por Toledo a las
Cortes de 1822-1823. Pidió que le enterrasen
con el distintivo del 7 de julio y con un ejem-
plar de la Constitución en el pecho, según la
«Necrología» que publicó El Espectador, 25
diciembre 1822. (Gil Novales 1975b; Diputados
1822)

Sigüenza, Joaquín. Nombrado elector por el par-
tido de Calatayud, 25 octubre 1813. (Gazeta

Extraordinaria de Zaragoza, 26 octubre 1813)

Sigüenza, Luis. Teniente de Artillería, secretario
de la Subinspección del cuerpo en Sevilla, 1817-
1820.

Sigüenza, Mariano (Letosa, Huesca, ? - ?). Canó-
nigo de Zaragoza, diputado provincial por el par-
tido de Calatayud, 29 octubre 1813 (Gazeta

Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno de la

Regencia de las Españas, 30 octubre 1813).
Firmante del manifiesto de la Diputación de Ara-
gón, Zaragoza, 8 noviembre 1813, en el que dice
renacer para recomendar la pronta obediencia a
los decretos de las Cortes, la cooperación entre
todos y el amor al bien (manifiesto publicado en
Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el Gobier-

no de la Regencia de las Españas, 9 noviembre
1813; y por Rodríguez-Solís 1895)

Sigüenza y Vera, Juan José. Discípulo de Ibarra,
regente de la imprenta de la Compañía de Impre-
sores y Libreros del Reino, Madrid, 1811-1822,
autor de Mecanismo del arte de la imprenta

para facilidad de los operarios que lo ejer-

zan, Madrid, 1811; y una Adición, Madrid, 1811,
2ª edición, Madrid, 1822. Una edición facsímil de
la 1ª edición, Madrid, 1992. Sus Memoriales

tipográficos (1804-1826) fueron publicados por
Antonio Rodríguez Moñino en Valencia, 1948.
(Palau y Dulcet 1948)

Siguindón. Cf. Pérez, Juan.

Siles, Antonio. Abogado, presidente de la Acade-
mia de Sagrados Cánones de San Isidro y de la
Canónico-Legal de la Purísima, 1797, censor ofi-
cial de libros, académico de la Historia, autor de
Investigaciones históricas sobre el origen y

progresos del monacato español, hasta la

irrupción sarracena a principios del siglo

VIII, Madrid, 1799. Catedrático de Disciplina
Eclesiástica en los Reales Estudios de Madrid.
Afrancesado, fue secretario de la Sociedad Eco-
nómica Matritense de Amigos del País, 1812. El
7 de mayo de 1812 formó parte de una comisión
de la Academia de la Historia, que cumplimentó
a José I para presentarle un ejemplar de la
Memoria histórica sobre cuál haya sido la

opinión nacional de España acerca del tribu-

nal de la Inquisición, de Llorente (Gazeta de

Valencia, 26 mayo 1812). Dirigió una arenga a
José I, publicada en la Gazeta de Madrid, 23

Sierralta de Salcedo, Mariano
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mayo 1812. Luego fue vocal de la Junta de Cen-
sura de Madrid, en 1813, ya con los patriotas, y
profesor de los Reales Estudios de San Isidro
hasta 1821; magistrado de la Audiencia de Casti-
lla la Nueva, 1822-1823; académico de la Nacio-
nal en la sección de Ciencias Morales y Políticas,
1822-1823. (Palau y Dulcet 1948; Mercader
1983; Atalaya de La Mancha en Madrid, 1813;
Simón Díaz 1959)

Siles, Juan Antonio (Madrid, ? - ?). Médico de
Montoro, casado, uno de los editores de El Uni-

versal, 1814, se le condenó por ello a dos años
de destierro de la corte y sitios reales, veinte
leguas en contorno y a 600 ducados de multa,
más costas. (Suplemento al nº 7 de El Filósofo

de Antaño en su Gabinete, 1813)

Siles, Manuel de. Juez tercero interino de prime-
ra instancia de Sevilla, del que se conoce una
sentencia dada el 23 de abril de 1813. Condena-
do el 26 de octubre de 1813 por la Audiencia his-
palense a tres meses de suspensión de empleo y
sueldo, y si ya no fuese juez, a 250 ducados de
multa, por la sentencia dada en la causa del
papel Ballesteros, de Pedro Muñoz Arroyo. (Dia-

rio Crítico General de Sevilla, 27 noviembre
1813; Redactor General de España, 3 diciem-
bre 1813)

Siles y Fernández, Antonio (? - ?, 1834). Aboga-
do, presidente de la Academia de Sagrados
Cánones de San Isidro y de la Canónico-Legal de
la Purísima, 1797, censor oficial de libros, acadé-
mico de la Historia, autor de Apuntamientos

sobre el origen y progresos del monacato en

España, Madrid, 1799. Profesor de los Reales
Estudios de San Isidro hasta 1821; magistrado de
la Audiencia de Castilla la Nueva, 1822-1823;
académico de la Nacional en la sección de Cien-
cias Morales y Políticas, 1822-1823. Era bibliote-
cario en julio de 1833. Murió del cólera. (Simón
Díaz 1959; Fernández Duro 1898; Palau y Dulcet
1948; Páez 1966)

Sillamasares, Tomás. Cf. Villamazares Gutiérrez,
Tomás Ignacio.

Sillero, Pedro Antonio. Soldado realista residen-
te en Bilbao, muerto en la acción de Villarreal de
Álava. (Guiard 1905)

Siloca, hermano. Supuesto, o real, ermitaño de
Montserrat, autor de Un ermitaño de Mont-

serrat al futuro regente o presidente de la su-

prema y soberana Junta Central de España e

Indias, Madrid, 1808, folleto en el que, aun valo-
rando la utilidad y necesidad que tuvieron las
juntas en el principio de la sublevación nacional,
cree que ahora deben cesar, sustituidas por «una
Suprema Junta Central, con un presidente que
elijan los individuos que ellas han nombrado, en
la cual se reúna el poder de todas, y mande sola
en nombre de mi rey soberanamente». 

Silos Moreno, fray Domingo. Cf. Moreno, fray
Domingo de Silos. 

Silva, Amadeo de. Brigadier de Artillería, 1815;
jefe de Escuela del departamento de Barcelona,
1817-1819; mariscal de campo, 1819-1823; gran
cruz de San Hermenegildo, 1820; subinspector
en La Coruña, 1820; subinspector en Segovia,
1821-1822.

Silva, Carlos José de. Comisario de Guerra, 1817-
1826; secretario de correspondencia de la Reu-
nión Patriótica de Sevilla, 30 junio 1820.

Silva, Eduardo de. Segundo teniente del segun-
do batallón de Guardias Valonas, a las órdenes
del barón de La Barre en 1813. Con él y Eduardo
de Brest firma una Representación, Sevilla, 26
febrero 1813, en El Redactor General, 12 marzo
1813. (Suple-faltas 1813; El Redactor General,
cit.)

Silva, Fernando. Comisario de Guerra, intenden-
te de ejército graduado antes de 1808-1823. Tomó
parte importante en el alzamiento asturiano de
1808. Intendente de ejército honorario, comisario
de Artillería en Barcelona, 1817-1818. (Álvarez
Valdés 1889)

Silva, Francisco de Paula. Abogado de Loja,
diputado por Granada a las Cortes ordinarias de
1813-1814; juez de primera instancia de Loja,
1822-1823. (El Redactor General, 28 abril 1813;
Lista Diputados 1813)

Silva, Gabriel. Judío expulsado de San Sebas-
tián, por serlo, en 1823. (AGG, leg. 125, 1823,
sección 4ª)
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Silva, Hipólito de. Capitán de la brigada de Cara-
bineros, 1820. Firmante de la proclama que el
cuerpo dirigió «a los ciudadanos habitantes de
Sevilla», Carmona, 29 diciembre 1820. (El Uni-

versal Observador Español, 10 enero 1821)

Silva, J. de. Revolucionario de 1831, encargado
de recibir las cartas de Francisco Rodríguez
Vega, en la rue Dujerian, Burdeos. (Colección
Causas 1865, V, p. 311)

Silva, José Joaquín, IX marqués de Santa Cruz.

Hijo de Pedro Artal y de María Cayetana, casado
con María de la Soledad Fernández de la Cueva,
hija de los duques de Alburquerque. (Ezquerra
1959)

Silva, Juan Tomás. Fiscal interino de la Audien-
cia de Cáceres, catedrático de Derecho Natural y
Moral de la universidad de segunda enseñanza
creada en la ciudad, 1822; auditor de Guerra del
primer distrito, interino, 1823. (Hurtado 1910)

Silva, Manuel. Director de orquesta en la compa-
ñía de canto de Cádiz en 1819. (Saldoni 1868)

Silva, María del Carmen (Lisboa, ? - ?). Hija de
Dionisio de Silva y de Teresa dos Santos, ambos
de Lisboa. Ayudó a los soldados y oficiales espa-
ñoles desarmados por Junot, por lo que fue per-
seguida, teniendo que refugiarse en Badajoz.
Uno de los oficiales, al que liberó disfrazándolo
de mujer, se llama José Gabarre. Después de desem-
barcar a los oficiales en diversos puntos de la
costa, los solía llevar a su casa, situada en el
Campo de Ourique, junto a Lisboa. En Badajoz
el general Galluzo le asignó una pensión de cua-
tro reales diarios y la licencia para establecer un
estanco de tabaco. En Badajoz conoció a Pedro
Pascasio Fernández Sardino. Fue directora de El

Robespierre Español, en Cádiz, desde el núme-
ro 11, a causa de la prisión de Fernández Sardi-
no. Se casó con él por poderes el 5 de septiembre
de 1811, matrimonio ratificado el día 7 (según el
documento publicado en 1917 por Pedro Riaño
de la Iglesia). Dirige una carta a El Conciso, Is-
la de León, 7 noviembre 1811, con la que, en nom-
bre de su enfermo y patriota esposo, entrega a
Manuel Torrontegui, para el general Ballesteros,
una silla con freno, pistoleras, estribos, etc., todo
nuevo, «deseando que el valiente súbdito del

sublime Ballesteros, que la monte, mate en su
nombre tres docenas de esclavos de Napoleón».
En un artículo comunicado en El Redactor

General, 18 febrero 1812, fechado en el Hospital
Militar de San Carlos a las 10 de la mañana del 16
de febrero de 1812, María del Carmen comunica
la liberación de su marido, acaecida la víspera, a
consecuencia, según dice, de la Representación

que dirigió al Consejo de Indias, e insertó en el
nº 24 de El Robespierre Español. Sociedad Pa-
triótica Landaburiana, 27 octubre 1822. (Gómez
Imaz 1910; El Conciso, 17 noviembre 1811; Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 5 y 6 septiembre 1811;
El Redactor General; Riaño de la Iglesia 1917)

Silva, Vicente. Procurador síndico del Ayunta-
miento de Plasencia (Cáceres), que avisó a José
Gordon en 1834 de lo que los conspiradores car-
listas tramaban contra él. (Flores del Manzano
2002)

Silva y Ayanz, Luis. Encargado del expediente
abierto a Joaquín Bayona, por incomparecen-
cia, en la Diputación del reino de Navarra. To-
mó parte en la nueva Diputación de Navarra
formada por los franceses. (AHN, Estado, leg. 1 I
y leg. 29 E, doc. 95)

Silva y Ayanz, Manuel. Prebendado de Badajoz,
diputado por Extremadura a las Cortes de 1822-
1823. (Diputados 1822)

Silva Bazán, José Gabriel, marqués del Viso. Pri-
mogénito del marqués de Santa Cruz José de Sil-
va Bazán, obtuvo licencia el 31 de mayo de 1801
para casarse con Joaquina Téllez Girón, hija del
duque de Osuna. Según «Aviso importante»,
durante la Guerra de la Independencia estuvo
prisionero en Francia. (Catálogo Títulos 1951;
Aviso Importante 1815)

Silva Bazán y Sarmiento, Pedro (Madrid, 4
noviembre 1742 - Aranjuez, 6 noviembre 1808).
Hermano del marqués de Santa Cruz José de Sil-
va Bazán. Se educó en el Seminario de Nobles de
Madrid, estudiando matemáticas con los jesuitas.
Pasó a la Compañía de Guardias Marinas de
Cádiz, coronel del regimiento de África, 1772,
fecha en la que acompañó a Nápoles al duque de
Arcos, Antonio Ponce de León, con la misión que
les dio Carlos III de apadrinar a María Teresa

Silva, Hipólito de
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Carlota, hija de los reyes de Nápoles. Brigadier,
1773, tomó parte en la expedición de Argel,
1775. Luego fue mariscal de campo. Fue autor
de una Oración leída en la Academia de San
Fernando, en la que había ingresado en 1770
como académico de honor, de mérito y consilia-
rio, y de algunas poesías que leyó en la misma
Academia y en la de San Carlos de Valencia, de la
que era académico honorario. Una se titula Can-

ción real, leída en San Carlos el 6 de noviembre
de 1776, Valencia, 1777 (sobre las inundaciones de
Chiva y Valencia). En 1777 y 1778 viajó a Francia
y Flandes y en 1780-1781 a Alemania (Viena) e
Italia, en compañía del conde de Fernán Núñez, de
José de Viera y de su hermano, que iba a casarse
con Mariana de Waldstein. Entró en religión
hacia 1778, previa estancia en el Seminario de
Orihuela, se graduó de licenciado y doctor en
1781, y fue presbítero comendador de Eljas
en la Orden de Alcántara y capellán mayor del
convento de la Encarnación de Madrid. Se le
atribuye la traducción de la Carta pastoral del

arzobispo de León de Francia, sobre las raí-

ces de la mendicidad, Madrid, 1784, y pronun-
ció la Oración fúnebre que en las exequias que

celebraron los oficiales del regimiento de Rea-

les Guardias Españolas de Infantería por el

alma del Excmo. Sr. duque de Osuna, Madrid,
1787. En 1800 fue nombrado bibliotecario mayor
del rey. Por encargo del cardenal Lorenzana tra-
dujo la Introducción a la vida devota, de San
Francisco de Sales, Barcelona 1808 (Diario de

Barcelona, 18 marzo 1808, nueva edición en
Barcelona, 1823). Nombrado patriarca de las
Indias por Fernando VII, niega, Madrid, 5 sep-
tiembre 1808, haber jurado a José I (Gazeta de

Madrid, 9 septiembre 1808). El 2 octubre 1808
ocupó su puesto de vocal por Madrid en la Jun-
ta Central (Gazeta de Madrid, 11 octubre
1808). Se le atribuye haber explicado en patrio-
ta un sermón (sic) de José Bonaparte, Logroño,
1808. Además de lo ya dicho, fue caballero de
Alcántara, limosnero mayor, canciller de la Or-
den de Carlos III y director perpetuo de la
Academia de la Lengua. Fue sepultado en el
convento de San Pascual. Se le tributaron hon-
ras fúnebres en la catedral de Sevilla, junto
con el Príncipe Pío, en enero de 1809. (Bédat
1974; Jovellanos 1963; Diario de Barcelona,
cit.; Morel-Fatio 1890; Sempere 1785, VI; Palau
y Dulcet 1948; AHN, Estado, leg. 1 Q, doc. 4)

Silva Chico, José María de. Vecino de Almaraz
(Cáceres), autor de un oficio a la Junta de
Badajoz, Almaraz, 13 enero 1809, sobre retira-
da de los franceses hacia Toledo y Ávila. (Ga-

zeta de Valencia, 7 febrero 1809)

Silva Fernández de Córdoba, Cayetano de, IX

conde de Salvatierra, duque de Híjar (? - Perpi-
ñán, 25 enero 1865). Heredó a su padre el 25
de mayo de 1808. Se casó con María de la Sole-
dad Bernuy y Valda. Duque de Híjar desde
1818. (Santa Cruz 1944)

Silva Fernández de Híjar y Portocarrero, Agus-

tín de. Cf. Fernández de Híjar Silva y Palafox,
Agustín Pedro. 

Silva y González de Castejón, María Luisa, XV

condesa de Cifuentes (? - Madrid, 18 julio
1825). Heredó a su padre el 2 de mayo de 1792,
año en que fue nombrada dama de María Luisa.
Se casó con Juan Bautista de Queralt y de
Pinós, VII conde de Santa Coloma. Firmó la
Exposición de la Grandeza de España a

Angulema, Madrid, 27 mayo 1823. (Santa Cruz
1944)

Silva Gutiérrez, Víctor José María de (Mondo-
ñedo, 7 marzo 1785 - ?, 25 junio 1855). Hijo del
abogado y alcalde ordinario Blas Jorge de Silva
y Pardo de Cela y de María Ventura Gutiérrez
Folgueira, ambos de familias de prosapia.
Obtuvo el grado de bachiller en la Universidad
de Santiago, 16 junio 1804, y siguió estudiando
Leyes. Junto con su amigo Juan Pérez Villaron-
te escribió al rector y claustro de la Univer-
sidad de Santiago, 1 junio 1808, pidiendo la
formación del Batallón Literario, con el que
luchó en la Guerra de la Independencia, hallán-
dose en varias acciones, hasta que obtuvo la
licencia absoluta el 30 de agosto de 1810. El 30
de abril de 1810 se casó en Foz, representado
por su padre, con María Josefa Villaronte y Trá-
paga, hermana de su amigo cofundador del
Batallón Literario, hija de Juan Pérez Posada y
Villaronte y de Josefa Trápaga de Rozas Díaz
y Martínez, vecinos de Mondoñedo. Fue oficial
sin sueldo de la Junta de Galicia. Vivió después
en Mondoñedo, siendo intendente honorario de
provincia, y abogado. Ya era viudo cuando
murió. (Lence-Santar 1957)
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Silva y López, Juan Tomás de (Sevilla, ? - ?).
Abogado, alcalde mayor de Montánchez (Cáce-
res), 1817-1820.

Silva y Mena, José. Tertulia Patriótica de Caza-
lla, 1822.

Silva y Meneses, Manuel de Vos. Cf. Vos Silva y
Meneses, Manuel.

Silva y Palafox, Agustín de. Cf. Fernández de
Híjar Silva y Palafox, Agustín Pedro.

Silva y Palafox, Ana Teresa, marquesa de Ariza.

Hija del XI duque de Híjar, hermana del anterior,
viuda en su primer matrimonio del duque de
Berwick y Alba, casada después con el VIII mar-
qués de Ariza. Madre del XIV duque de Alba,
Carlos Miguel Stuart Fitz James y Silva. José I les
confiscó sus propiedades, pero luego, al afrance-
sarse después de la conquista de Sevilla, se las
devolvió. El afrancesamiento se había debido a la
necesidad de no perder las propiedades; el mar-
qués de Ariza se pasó al bando patriota, pero ella
con su hijo el duque de Alba se significó en la
beneficencia josefina. (Santa Cruz 1944; Martin
1969; Mercader 1983)

Silva y Palafox, Cayetano de, XIII duque de Híjar,

marqués de Orani. Sumiller de Corps de S. M. en
1823-1824. Un oficio suyo, con firma manuscrita,
consta en el cat. 18 de Salambó, febrero 2005.
(Pardo Canalis 1985; Catálogo Títulos 1951; Páez
1966; cat. 18 Salambó, febrero 2005, cit.)

Silva y Palafox, María del Pilar, duquesa de Ala-

gón, condesa de Castelflorido (? - ?, 1834). Dama
de María Luisa, 1792. Vicesecretaria de la Junta
de Damas unida a la Sociedad Económica Matri-
tense, 1817-1819; curadora de la inclusa en la mis-
ma, 1817. Casada con Francisco Fernández de
Córdova y Glymes de Brabante, duque de Alagón. 

Silva y Sarmiento, José Joaquín, X marqués de

Santa Cruz, grande de España (? - Madrid, 4
noviembre 1839). Heredó a su padre el 2 de
febrero de 1802. Convocado a la Junta de Bayo-
na, asistió a sus sesiones. Firmó la proclama Ama-

dos españoles, dignos compatriotas, Bayona, 8
junio 1808, intento a la desesperada de paralizar la
insurrección nacional (Diario de Madrid, 15 junio

1808). Fue uno de los firmantes de la Constitu-
ción de Bayona, 7 julio 1808, pero luego cambió
de bando, y pasó cuatro años preso en un casti-
llo de Suiza, según dice el duque de Osuna en
1813. Napoleón el 12 de noviembre de 1808 le
declaró traidor a las dos Coronas, española (de
José) y francesa. Gran cruz de Carlos III, 1815;
miembro de la Diputación de la Grandeza, 1820;
protector del Museo de Ciencias Naturales,
1817-1820; consiliario perpetuo secular de la
Junta de los Hospitales, 1817-1821; de la Junta
Protectora de la Enseñanza Mutua, 1820-1822;
director de la Academia de la Historia, 1821;
caballero del Toisón, 11 enero 1821; alcalde
constitucional de Madrid, 1 enero 1822; vice-
presidente de su Junta de Beneficencia; mayor-
domo mayor de Palacio, 1822-1823. Se casó con
Joaquina Téllez-Girón y Pimentel, de la Casa de
Osuna. (Sanz Cid 1922; Faraldo 1906; Santa Cruz
1944; Gazeta de Santander, 2 enero 1808; El

Redactor General, 5 mayo 1813; AHN, Estado,
leg. 14 D)

Silva y Waldstein, José Gabriel. Es el anterior.

Silveira Pinto da Fonseca, Francisco de. Cf. Fon-
seca, Francisco da Silveira Pinto.

Silvela García de Aragón, Manuel (Valladolid,
31 octubre 1781 - París, 9 mayo 1832). Hijo de
Francisco Silvela Alonso y de Micaela García
de Aragón, por fallecimiento de su padre estudió
en Ávila con un tío comerciante, y de 1799 a
1806 en Valladolid cursó Leyes y Cánones. Cul-
minó su carrera el 4 de enero de 1808. El 27 de
octubre de 1802 se casó con María de los Dolores
Blanco de Cartagena, hija de un comerciante.
Secretario de la Sociedad Económica de Vallado-
lid, trabajaba en el bufete del abogado José
Morales y Arnedo y llevaba también trabajos
para el de José Díaz de Lavandero. En 1808 se
hizo afrancesado, ocupando los cargos de alcalde
de Casa y Corte, 8 noviembre 1809, juez de la
Junta Criminal Extraordinaria de Madrid y con-
sejero de Estado. Goya le retrató en 1809. Se
dice de él que había sido masón en la logia de
Santa Julia, de la calle Tres Cruces, Madrid. Fue
condecorado con la Orden Real de España, 14
agosto 1811 (Gazeta de Madrid del 15). Tuvo que
emigrar en 1812, instalándose cerca de Burdeos,
y luego en la ciudad misma. Durante los Cien

Silva y López, Juan Tomás de
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Días, 1815, es uno de los refugiados españoles
que firman una carta en favor del emperador.
En Burdeos regentó un colegio para españoles y
americanos, 1817, que trasladó a París en 1825. En
1819 comenzó a publicar, con Mendívil, la Bibliote-

ca selecta de literatura española, y en 1820 publi-
có en París el Elogio fúnebre de Mariano Luis de

Urquijo, escrito tres años antes. La revolución de
1820 le habría permitido el regreso a España, pero
estaba ya demasiado instalado en Francia para
hacerlo. Lo que hizo fue publicar la Correspon-

dencia de un refugiado con un amigo suyo de

Madrid, Burdeos y Vitoria, 1820 (en donde figura
el pensamiento de que España empieza a ser una
patria); y escribió luego Tres memorias sobre la

situación de España, con relación al estado de

Europa a principios de 1823. Escribió también El

Reconciliador, obra de teatro que envió a Madrid.
Luego llegó Moratín a Burdeos, y también Goya,
que fueron sus amigos. Silvela escribió también
algunas otras obras de teatro como Don Simplicio

de Utrera, manuscrito de 1820, Leon de Norwel,
etc., y en 1828 fue admitido entre los árcades de
Roma con el nombre de Logisto Caro. Este mismo
año murió Moratín, y Silvela le dedicó A la muerte

del célebre poeta..., 1828; y luego escribió su Vida.
Publicó un folleto sobre su Establecimiento de

educación, París, 1828, que recién había trasla-
dado a la capital de Francia. Celebró también su
cumpleaños en 1829, con un folletito, y otro
sobre la distribución de premios en el Colegio
Silvela, París, 1829; y Una cuestión de Derecho,
París, 1829. Publicó también un Compendio de

historia romana, París, 1830, y a su muerte
dejó algunos manuscritos, uno de ellos, el Com-

pendio de la historia antigua, fue publicado
por su hijo en 1843. Este hijo, Francisco Agustín,
dio a la estampa las obras póstumas de su padre
en Madrid, 1845. (Silvela 1902; Reig Salvá 1972;
Ceballos-Escalera 1997; Camón 1959; Palau y
Dulcet 1948; Gazeta de Madrid, 8 noviembre
1809; Francmasones 1812, citado por Riaño de la
Iglesia 2004; Morange 2002)

Silver, Pedro. Cf. Silves, Pedro.

Silves, Pedro. Abogado del Colegio de Zaragoza,
que dice haber cumplido una misión importante
en los confines del reino de Valencia, para la que
cedió en junio de 1808 su sueldo de abogado del
fisco de la Inquisición por dos años. Por el mismo

tiempo cede en beneficio de los zaragozanos el que
goza como fiscal del tribunal de Cruzada. Durante
el primer sitio de la ciudad se tomó de su casa la
harina para el abasto de la misma, y unas talegas,
además de ocho paños grandes de coger olivas.
Dio también un caballo para el ejército y seis platos
de plata, que cada uno vale más de seis onzas.
Ministro del Tribunal de Vigilancia y Seguridad, crea-
do por la Junta de Molina de Aragón, y aprobado
por la Central, 1809 (Arenas López 1913). Ministro
del Tribunal de Seguridad Pública que se debía esta-
blecer en Aragón, 1809, provisional. Elegido en Ca-
latayud el 10 de febrero de 1813 diputado a las
Cortes de Cádiz por Aragón, juró el 5 de mayo de
1813. Magistrado de la Audiencia de Aragón, 1817-
1818; vicedirector de la Sociedad Económica de
Zaragoza, 1818; fiscal de la Sala de Gobierno del
Consejo de Hacienda, 1819-1820; ministro de la
Junta de Loterías, 1819-1820; diputado por Aragón
a las Cortes de 1820-1822; magistrado del Tribunal
Supremo, 1821-1823. (Gazeta de Zaragoza, 5 no-
viembre 1808; AHN, Estado, leg. 29 I, doc. 289; Ga-

zeta de Aragón, 7 abril 1813; Calvo Marcos 1883)

Silvestre, José. Tirador del primer regimiento de
Infantería de línea, bajo José I, caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27). (Ceballos-Escalera 1997)

Silvestre, Manuel (Teruel, 6 junio 1793 - Madrid,
28 marzo 1846). Profesor de fagot en la Real
Capilla, por oposición, 13 diciembre 1828, y en el
Conservatorio, 15 julio 1830.

Silvestre, Melchor (? - ?, 1860). Cadete de Inge-
nieros, 1797. Capitán de Zapadores, intervino en la
batalla de San Cugat del Vallés, 12 octubre 1808.
Coronel, teniente coronel de Ingenieros, 1815-
1823; coronel del cuerpo de Zapadores, 1821-1823.
En 1833 fue confinado en las Baleares, a causa de
sus simpatías carlistas. Se escapó y se incorporó
a los rebeldes, llegando a brigadier en 1835, y a
mariscal de campo en el sitio de Bilbao. Fue co-
mandante general de los ingenieros carlistas. No
aceptó el Convenio de Vergara, pero tuvo que emi-
grar. Regresó a España en 1849, acogiéndose al
indulto. (Diario Mercantil de Cádiz, 7 noviembre
1808; Pirala 2005)

Silvestre Alcalde, Manuel. Sociedad Patriótica
de Logroño, 16 abril 1820. 
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Silvestre Armero, Manuel. Miembro de la Junta
de Fomento de la Riqueza del Reino, 5 enero 1824. 

Silvestre de Caballero, B. Mamés. Cura en Ex-
tremadura, cerca de Zafra, relacionado con el
movimiento revolucionario. (Colección Causas
1864, V, p. 255)

Simó, Ignacio. Teniente coronel mayor del regi-
miento de Córdoba, 12 de Infantería de línea,
1817-1820. En junio de 1820 se dice de él que
había sido exonerado del mando, pero que le
protege D. Ignacio Balanzat, lo que luego es des-
mentido. (P. P. en El Publicista Observador, 17
junio 1820; J. y M. en El Publicista Observador,
1 julio 1820)

Simó, Vicente. Secretario del Gobierno Político
de Ciudadela, Menorca, 1823. 

Simó López de Haro, Pedro. Alcalde del crimen,
1809. Afrancesado, juez de la Junta Criminal de
Sevilla, 19 abril 1810. Magistrado de la Audiencia
de Sevilla, 1815-1822; magistrado de la Audien-
cia de Canarias, 1823. (AHN, Estado, leg. 30 C,
doc. 42; Gazeta de Ayamonte, 8 agosto 1810)

Simó y Zurita, Gabriel Juan Toribio. Párroco,
diputado suplente por Granada a las Cortes de
Cádiz, 17 noviembre 1810, pero la elección fue
anulada. Autor de Catecismo… en seguidillas,
Granada, s. a.; y de Católico catecismo, que en

diálogos en verso da… al catecismo de uno de

razón perfecto, Madrid, 1818. (Ramos Rovi 2003;
Palau y Dulcet 1948)

Simón, Adrián. Jefe de una partida realista, 1823,
a la que se unió Gregorio Morales como simple
soldado cuando, deshecha la suya, andaba huido.
(Flores del Manzano 1998)

Simón y Moreno, Francisco. Secretario de la
Comisión que celebra la liberación de Medina-
Sidonia, 25 agosto 1812. (El Redactor General,
15 octubre 1812)

Simón Pontero, Carlos de. Ingeniero, alcalde de
Casa y Corte, muy interesado a mediados del
siglo XVIII en la navegación de los ríos Tajo, Gua-
diela, Manzanares y Jarama, sobre lo cual publi-
có un folleto, Madrid, 1856, traducción italiana,

Roma, 1756; un Manifiesto, Madrid, 1756; y una
Noticia, Madrid, 1757. Ministro del Tribunal
Extraordinario y Temporal de Vigilancia y Pro-
tección, 1808. Nombrado por José I para la comi-
sión encargada de conocer los autos pendientes
en el Consejo de Castilla, 1809 (Gazeta de

Valencia, 21 marzo 1809). (Palau y Dulcet 1948;
AHN, Estado, leg. 29 A, doc. 2)

Simondi, Michele (Sanfrè, Alba, Italia, ? - Lladó,
Gerona, septiembre 1823). Hijo de Gioachino
Simondi y de Teresa Laferrera. Fusilero en la
Legión Real Piamontesa, 29 octubre 1815, fu-
rriel, 1 febrero 1816, furriel mayor en la Legión
Real Ligera, 1 septiembre 1816. Participó en la
insurrección genovesa del 21-23 de marzo de
1821. La Junta Constitucional le ascendió a sub-
teniente, 31 marzo 1821. El Gobierno le condenó
a muerte, 10 marzo 1822. Se presentó clandesti-
namente en París, 1822, de donde salió para Bar-
celona. Murió combatiendo contra los franceses.
(Dizionario Piemontesi 1982; Carbone 1962)

Simonet. Jefe guerrillero en Cataluña. (Diario

de Barcelona, 11 junio 1812)

Simonet, Miguel. Domero. Sociedad Patriótica
de Palma, 9 marzo 1823. En una de sus pláticas
habló contra los diezmos y la nobleza. 

Simonó, Marcos María de (? - Zaragoza, 10 febre-
ro 1809). Capitán de Ingenieros en Zaragoza,
1808, se distinguió en las jornadas del 4 y 5 de
agosto de 1808, y en la defensa del reducto del
Pilar, 10-15 enero 1809, de cuya fortificación era
comandante. Para entonces ya era coronel gra-
duado de Ingenieros. Murió de un balazo recibido
en la calle de Santa Engracia. Estuvo casado con
María Josefa de Aizpúrua. (La Sala Valdés 1908)

Sinués, Serapio. Protomédico del ejército, médi-
co de cámara, miembro nato de la Junta del
Colegio de Medicina, médico del Colegio de Sor-
domudos, 1817-1820. 

Siñériz Trelles, Juan Francisco (Sueiro, Asturias,
1778 - ?, 1857). Hijo de Domingo Siñériz y Tre-
lles y de Gregoria García Polavieja, estudió Fi-
losofía y Jurisprudencia en la Universidad de
Oviedo, hasta graduarse de bachiller antes
de 1802. Se dice que también se dedicó a tareas
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campestres. Se casó en 1802, quedando viudo a
los dos años. En 1808 se trasladó a Oviedo,
poniéndose al servicio de la Junta del Principa-
do, que en 1809 le nombró secretario de la
segunda comisión que fue a Inglaterra a solicitar
su ayuda. Al acabar la Guerra de la Independen-
cia, volvió a su pueblo, hasta 1826 en que se tras-
ladó a Madrid. Publicó un Compendio del

derecho real de España, Madrid, 1829, nueva
edición, 1833, extracto del de Juan Sala; Com-

pendio de las artes y ciencias, Madrid, 1830,
traducido del extractado de Turner. Siguió
Nuevo plan de gobierno económico-domésti-

co, Madrid, 1831. Socio de mérito de la Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País, 1833,
honorario de la de León y de la Academia de
Ciencias Naturales de Madrid, vocal del Colegio
de Sordomudos y censor del Boletín Oficial de

la Provincia de Madrid. Tradujo un discurso
de Voltaire, 1834; y publicó El Quijote del siglo

XVIII, Madrid, 1836 (obra publicada en Barcelo-
na, 1841 con el título de El Quijote de la Revo-

lución), su obra más famosa. A ella siguieron
Constitución europea, Madrid, 1839; y El Gil

Blas del siglo XIX, Madrid, 1844. (Suárez 1936;
cat. 22 Jiménez-Bravo, noviembre 2005)

Síñigo, Manuel. Abogado del Colegio de Cádiz.
Síndico personero de Cádiz, 2 enero 1812. Vivía
en calle de los Cobos, nº 165. (Abogados 1812;
El Redactor General, 3 enero 1812)

Sire Broquet (o Brague), Luis José (? - Madrid,
7 marzo 1810). Soldado de la Guardia Real, apre-
sado por los franceses el 3 de marzo y fusilado a
continuación. Se ignora su delito. (Morales Sán-
chez 1870)

Sirera, Francisco Antonio. Abogado, vecino de
Novelda, del estado noble, diputado suplente por
Valencia a las Cortes de Cádiz, elegido el 14-15
de febrero de 1810, juró el 21 de junio de 1813.
(Calvo Marcos 1883; Ardit 1977)

Sirera, José Ramón. Magistrado de la Audiencia
de Aragón, 1817-1822; magistrado de la Au-
diencia de Navarra, 1823.

Sirera, Pablo. Oficial de la Secretaría de Guerra,
1815-1820; miembro honorario del Tribunal
Especial de Guerra y Marina, 1821-1823.

Siscar, Ramón de. Miembro de la Diputación Pro-
vincial de Lérida, uno de los que firman con Ari-
bau la Proclama para que los facciosos dejen

las armas, 11 septiembre 1822. 

Sisi, Antonio. Sociedad Patriótica de Cartagena,
25 julio 1820. 

Siso, Pedro de. Firma la Representación dirigida

al rey Ntro. señor por el Excmo. Ayuntamiento

de Cádiz, suplicándole el restablecimiento de

los padres de la Compañía de Jesús, Cádiz, 24
octubre 1814.

Siso, Pedro Ramón. Comunero de Valdeorras
(Orense). (Ferro 1944)

Sistaret, apodado Pontons (Barcelona, ? - ?).
Patrón de barco en la Barceloneta, implicado en
la causa de los venenos, Barcelona, 1812. Por
decreto de 30 de noviembre de 1812 el general
Decaen le sometió, con los demás, a ser juzgado
por una comisión militar (Diario de Barcelona,
3 diciembre 1812; Mercader 1949; Reig y Vilar-
dell 1898, dietario para el año 1812). Por la sen-
tencia del 21 de mayo de 1813 fue declarado
ausente o contumaz. (Diario de Barcelona, 22
mayo 1813)

Sisternes, Joaquín. Alcalde de Casa y Torre, ma-
yo 1814. Ministro togado del Tribunal Especial
de Guerra y Marina, 1821. 

Sisternes, Pedro. Ayudante de cámara de Fer-
nando VII en Valençay, enviado a España por los
franceses para no considerarle emigrado. (Gaze-

ta de Valencia, 14 julio 1809)

Sistiaga, Baltasar. Elector parroquial por el
barrio de San Lorenzo, en Cádiz, 1813. (El Re-

dactor General, 18 agosto 1813)

Sisto y Bácaro, Pedro de. Alguacil mayor de
Cádiz, 1808; mayordomo de Propios y Rentas,
1810; uno de los ciudadanos que el 17 de agosto
de 1810 participó en la elección del diputado a
Cortes por Cádiz. Gentilhombre de cámara con
ejercicio, coronel de Infantería, comandante
de Voluntarios Realistas de Cádiz, miembro de
la sociedad económica de la ciudad, 17 marzo
1817, regidor perpetuo de la misma, 1819.
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(Riaño de la Iglesia 2004; Diario Mercantil de

Cádiz, 21 agosto 1810; Acta 1830b)

Sisto y Bácaro, Tomás José de (Cádiz, 11 junio
1778 - Medina-Sidonia, 17 diciembre 1826). Hijo
del anterior y de Ana Bácaro; cadete de Artille-
ría, 30 septiembre 1794; subteniente, 11 enero
1799. Con la Guerra de la Independencia contri-
buyó a fortificar y artillar el puente Suazo, en
Cádiz, y levantó los planos del río San Pedro y
de sus defensas, con la delineación de la batería
de la Cortadura de San Fernando en el Arreci-
fe. Secretario de la Junta Militar de Defensa for-
mada tras la llegada a Cádiz del marqués de
Villel en diciembre de 1808. Comisionado a
Londres en enero de 1809, y remitió 70.000 fu-
siles, 10.000 quintales de pólvora, 300.000 ba-
las, un buque con pertrechos de guerra y gran
número de armas blancas y tiendas de campa-
ña, por lo que se le dieron las gracias. La salud
le obligó a abandonar el servicio. En 1810 es
capitán de Artillería retirado, hace valer sus
méritos, al paso que solicita el grado de tenien-
te coronel; no se le concede, aunque se hace
constar que si no se hubiera extraviado el
memorial que presentó al antiguo gobierno, lo
habría conseguido. Fue, eso sí, capitán de Vo-
luntarios Distinguidos de Cádiz. Pintor de afi-
ción, consiliario de la Escuela de Bellas Artes
de Cádiz, presentó en ella un plan de estudios,
que fue impugnado por medio de una repre-
sentación dirigida a las Cortes por tres profe-
sores, Velázquez, Albizu y Benjumeda. Intervino
en la discusión, contra Sisto, uno que en mar-
zo de 1811 firma F. R. R. Sisto explica lo ocu-
rrido en un artículo en Diario Mercantil de

Cádiz, 20 marzo 1811. Vuelve a insistir en el
mismo Diario Mercantil de Cádiz, 10 abril
1811, esta vez sobre la contradicción del arqui-
tecto Pedro Ángel de Albizu. Era contrario a la
conversión de la Escuela de Bellas Artes en
Academia. Autor de un Plano de Cádiz, anun-
ciado en El Redactor General, 11 octubre
1811, nueva edición, Cádiz, 1842; y de Princi-

pios de arquitectura según el sistema de

Vignola, Cádiz, 1813. En un artículo comuni-
cado advierte que en su plano de Cádiz no se
halla marcado el alcance de las granadas ene-
migas; si alguno lo lleva, se debe a otra mano.
El 2 de agosto de 1812 convoca para el día
siguiente a los académicos que han de votar en

la oposición de pintura. Uno de los fundadores
de la Sociedad Económica de Cádiz, 17 marzo
1814, secretario de la misma, firma su manifies-
to A los habitantes de Cádiz, 27 abril 1814, en
el que celebra que llegue a España la aurora de
la libertad y de las luces, para lo que se basa en
el decreto de 8 de junio de 1813 de restableci-
miento de las sociedades económicas y de crea-
ción de otras nuevas. Publicó Colección de

vistas, iluminadas, de los principales edifi-

cios de Cádiz, con una breve noticia de su

fundación, destino y mérito artístico de sus

fábricas, Cádiz, 1815. Contribuyó a la refunda-
ción de la Sociedad Económica de Amigos del
País, de Cádiz, 1817, de la que volvió a ser
secretario, y en la que promovió los Ensayos

practicados en la Real Sociedad Económica

de Cádiz, con el fin de obtener el alumbrado

producido por el gas inflamable, que resulta

de la destilación del carbón de piedra, cuya

operación se efectuó en la sección de 10 de

noviembre de 1817, manuscrito, aunque pare-
ce que se imprimió una circular con este título.
En 1824 tradujo del inglés un libro de anatomía
en estampas, original de Andrés Fife. No sé qué
valor tiene la afirmación de Cambiaso de que
«no merecen citarse un cuaderno con cuatro
estampitas de hombres, ni el otro de los gritos
de Cádiz». Parece que al final de su vida recogía
materiales sobre el clima, suelo y producciones
marinas de Cádiz. (AGMS; AHN, Estado, legs. 6 A
y 14 A; Cambiaso 1829; Riaño de la Iglesia 2004;
Diario Mercantil de Cádiz, cit.; El Redactor

General, cit. y 21 julio y 2 agosto 1812; Palau y
Dulcet 1948; Acta 1830b)

Sityar, Francisco de Paula. Elector parroquial
por el barrio de San José Extramuros, en Cádiz,
1813. Socio honorario de la Sociedad Económica
de Cádiz, 25 noviembre 1819, corresponsal de la
misma en San Fernando, 1827. Cura de San Fer-
nando, 1821. (El Redactor General, 18 agosto
1813; Acta 1830b)

Sivert, Federico. Inventor y autor de Explica-

ción del método de pesar las monedas por

medio de la balanza hidrostática, y de un

gravímetro para distinguir en esta opera-

ción las que son falsas de las que son legíti-

mamente acuñadas, Cádiz, 1832. (Palau y
Dulcet 1948)

Sisto y Bácaro, Tomás José de
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Sivilla, Francisco. Teniente coronel, segundo jefe
del Estado Mayor de Tortosa al producirse la
rendición el 2 de enero de 1811. (Gazeta Nacio-

nal de Zaragoza, 27 enero 1811) 

Sixto, Ángel. Director general del Banco de San
Carlos, 1815-1820; miembro de la Compañía de
Filipinas, 1817-1820; comisario ordenador hono-
rario, 1817-1839 (clase suprimida este último
año).

Sixto Espinosa, Manuel. Cf. Espinosa, Manuel
Sixto.

Sixto García, Cayetano. Presbítero, escolapio,
que ya en 1791 quería secularizarse, lo que con-
siguió poco después. Profesor de letras humanas
en Plasencia, autor de un Plan razonado de

estudios de humanidades. En 1794 publica con
Joaquín Ezquerra una edición en cuatro volúme-
nes de los Anales de Tácito, con el texto latino y
la traducción de Carlos Coloma. Profesor des-
pués acaso en Granada, 1797, y en Madrid, en
donde publica Curso de humanidades o Bellas

Letras, 1798. En 1808, hallándose en Francia,
reconoció a José I, y fue nombrado preceptor de
las hijas del rey. Al acabar la Guerra de la Inde-
pendencia emigró a Francia. En 1814 escribió un
poema latino en alabanza de Alejandro I de
Rusia. Una alusión de Llorente dio lugar a la Res-

puesta a las calumniosas expresiones contra

su persona, insertas en el artículo V del tomo

I de las memorias para la historia de la revo-

lución de España, publicadas en París en

español y en francés por D. Juan Antonio Llo-

rente, bajo el anagrama de Nellerto, precedi-

da de varias reflexiones políticas en que se

vindica el honor de la nación española, con

un apéndice o fe de erratas gramaticales,
París, Rougeron, 1816; y Paralelo entre el he-

roísmo político y el heroísmo literario, con

un comentario sobre las expresiones conteni-

das en el prólogo del tercer tomo de las memo-

rias de Nellerto contra D. …, 1817. En este año
vivía en la miseria, pero ello no fue obstáculo
para que publicase Revue génerale et examen

critiques des principales inscriptions latines

qui ont paru depuis la Restauration jusqu’à

présent dans les journaux français, Paris,
Rougeron, 1819. Vuelve a España, donde ejerce
de catedrático en los Estudios de San Isidro,

1821-1822, y catedrático interino de Historia y
Literatura en la Universidad Central, segunda en-
señanza, 1823. (Simón Díaz 1959; Barbastro 1993)

Skerrett. Coronel jefe de la guarnición británica
en Tarifa, 1811. En junio de 1812 acudió de Cádiz
a Tarragona con mil hombres, sólo para compro-
bar el fracaso. Al mando de tropas angloportugue-
sas se le encuentra después en las inmediaciones
de Aranjuez. (Gates 1986; El Redactor General,
10 septiembre 1812)

Smidts, Pedro de. Representante o secretario de
la Junta de Curas de la hermandad de San Pedro,
Cádiz, que firma el «Aviso de la hospitalidad do-
méstica a los vecinos y habitantes de esta ciudad»,
Cádiz, 27 diciembre 1810, Diario Mercantil

de Cádiz, 4 enero 1811. Comerciante, miem-
bro de la Sociedad Económica de Cádiz, 10 ju-
lio 1817. Ya había fallecido en 1830. (Acta 1830b)

Smith. Coronel. Según un comunicante del Dia-

rio Gaditano, 21 abril 1822, en marzo de 1820
fue expulsado de Barcelona por servil.

Smith, Juan (? - Cádiz, 17 febrero 1809). Ma-
riscal de campo encargado del alistamiento en
Tarragona, 1 junio 1808 (Gazeta de Valencia, 10
junio 1808). Se da la noticia de su fallecimiento,
sin indicar la causa: sólo que ha sido embalsama-
do para llevarlo a Inglaterra. (Gazeta de Va-

lencia, 3 marzo 1809)

Smith, Juan Bautista. Cabo primero de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que, en abril de
1821, formó parte de una columna volante des-
plazada a Galdácano para detener a los realistas
alaveses que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard
1905)

Soar, vizconde de. Cf. Cisneros, Pedro María de. 

Sobejano y Ayala, José (Cintruénigo, Navarra, 16
diciembre 1791 - Madrid, 14 septiembre 1857). A
los 5 años empieza a estudiar música, a los 12 es
organista de la iglesia de Santa Cruz de Campou,
por oposición, y a pesar de la resistencia paterna
oposita a la de Pamplona, y también la obtiene.
Durante la Guerra de la Independencia sirve a las
órdenes de Espoz y Mina, y al acabar vuelve a
Pamplona. En 1815 gana la plaza de maestro de
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capilla de Bilbao, y luego pasa a León, que tiene
que abandonar en 1823 por sus opiniones libera-
les, y se va a Madrid, en donde permaneció ocul-
to algún tiempo. Publica El Adam español o

lecciones metódico-progresivas de forte pia-

no, Madrid, 1826. El 1 de septiembre de 1827 es
nombrado por los jesuitas primer maestro de
piano del Seminario de Nobles, y el 14 de ese
mismo mes Fernando VII le nombra primer orga-
nista de la Real Capilla. Hacia 1845 publicó en
Madrid Escuela de solfeo, según el estilo mo-

derno. Escribió también un Oficio de difuntos,

una misa de Réquiem a toda orquesta; las Siete

palabras; y otras composiciones religiosas. Es
uno de los firmantes de una Representación a

las Cortes Constituyentes, Madrid, 9 octubre
1855, en favor de la ópera nacional. (Soriano 1855;
Saldoni 1868; Palau y Dulcet 1948)

Sobeñat, Sra. N. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. 

Sobeñat, Vicente María. Tertulia Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822. 

Soberón, Ángel José de. Contador del Consulado
de Cádiz, citado en relación con el expediente a
Villel, 1809; jefe político de Canarias, 1812; nom-
brado secretario del Consulado de Cádiz con
retención de su empleo, enero 1812; de nuevo
jefe político de Canarias, 1821-1823; diputado a
Cortes por Burgos, 1822-1823. (AHN, Estado,
leg. 6 A; Diario Mercantil de Cádiz, 11 enero
1812; El Redactor General, 3 diciembre 1812)

Soblechero, Francisco. Compañero de Atanasio
García, condenado en 1822 a diez años de presi-
dio en África. (Diario Económico de la Ciudad

y Provincia de Sevilla, 2 diciembre 1822)

Sobradiel, IX conde de. Cf. Cavero, Joaquín Ma-
tías. 

Sobrado, Felipe de. Ministro del Consejo Real,
1817-1820; decano del Consejo de Castilla en
1824; presidente de la Junta Central de Purifica-
ciones en la misma fecha, en la que cesó en mar-
zo de 1825. (Luis 2002)

Sobrado, Gabriel. Procedente de Madrid llegó a
Córdoba en 1809. La Junta de Policía, Vigilancia

y Seguridad le instruye causa, por sospechas de
ser partidario de los enemigos. En diciembre
de este año se encontraba en prisión, acusado de
ser uno de los saqueadores franceses de la casa
de Pedro Cevallos. Él lo niega, y pide su libertad.
(AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 245 y leg. 30 E,
doc. 185)

Sobrado, Tomás. Suscriptor del Diario Gadi-

tano, según la lista facilitada por Juan Roquero,
publicada en el citado periódico del día 1 de mar-
zo de 1821.

Sobremonte, marqués de. Cf. Sobremonte,
Rafael de. 

Sobremonte, Rafael de, marqués de Sobremonte

(Sevilla, 27 noviembre 1745 - ?). Hijo de Raimun-
do de Sobremonte y Castillo, teniente primero
de asistente de Sevilla, natural de Aguilar de
Campos, y de María Ángel Núñez Carrasco
Angueo Ramírez de Arellano, natural de Murcia.
Cadete, 1 septiembre 1759; graduado de tenien-
te, 13 febrero 1761; teniente efectivo, 2 abril
1763; graduado de capitán, 4 abril 1769; capitán,
6 agosto 1769; graduado de teniente coronel, 23
junio 1780. Secretario del Virreinato de Buenos
Aires, se casó el 24 de octubre de 1781 con Jua-
na María Larrazábal y Quintana. Se graduó de
coronel, 11 noviembre 1783, ascendiendo a bri-
gadier el 12 de abril de 1794. Virrey de Buenos
Aires, publicó el folleto Prontuario o extracto

del ejercicio y evoluciones de la caballería,
Buenos Aires, 1802, con nuevas ediciones en Bue-
nos Aires, 1807, y en Santiago de Chile, 1812. Que-
dó suspenso en su empleo, como consecuencia
de la invasión inglesa y pérdida de Buenos Aires,
27 junio 1806, y de Montevideo, 3 febrero 1807.
Su conducta poco brillante en la ocasión le
granjeó muchos enemigos, que le acusaban de
no haber dispuesto la defensa de la capital, y no
haber pensado más que en su propia huida, el 26
de junio de 1806, a Córdoba, con una porción de
carros, en los que llevaba sus doblones, señora,
hijos y domésticos. Sobremonte publicó una
Exposición, que trataba de limpiar su conducta,
y que dio lugar a una polémica con José Fernán-
dez de Castro; publicó éste una Representación

contra el ex virrey, contestó Sobremonte con un
artículo en el Diario Mercantil de Cádiz, de 20
de febrero, contra Martín de Alzaga y contra

Sobeñat, Sra. N.
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Fernández de Castro, y replicó éste con una Res-

puesta, todo en 1811. En primera instancia
Sobremonte fue condenado a 200 ducados de
multa, y en costas. Pero un consejo de guerra
celebrado en Cádiz entre los días 8 y 12 de
noviembre de 1812, en la casa de Cayetano Val-
dés, que lo presidió, integrado con él por el
teniente general Nicolás Mahy, el mariscal de
campo Hermenegildo de la Barrera, los brigadie-
res Fernando Saint Croix, Joaquín Caamaño y
Alonso Rodríguez Valdés, y el coronel Lorenzo
Jiménez, en el que actuó de juez fiscal el briga-
dier Blas de Soria, y de asesor Manuel María de
Urquinaona, le declaró libre de todo cargo tanto
en la parte gubernativa como en la militar. La

conclusión fiscal en el proceso formado con-

tra el Excmo. Sr. ... se publicó en Cádiz, 1813,
con 2ª edición por intereses de la familia en
Madrid, 1852. Publicó otro artículo en el Diario

Mercantil de Cádiz, 1 julio 1813. Reclamó contra
la sentencia el apoderado general de la ciudad y
Cabildo de Buenos Aires, José Requena, pero la
respuesta fue no sólo confirmar la absolución
anterior, sino ascenderle a mariscal de campo, 11
junio 1814. El 30 de agosto de 1814 fue promovi-
do a ministro del Consejo de Indias, puesto en el
que seguía en 1819. (AGMS, que incluye sendos
ejemplares de la Conclusión fiscal; y de la Res-

puesta de Fernández de Castro; Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.; El Redactor General, 30
julio 1813; Palau y Dulcet 1948)

Sobrevía, José. Vicedirector de la Sociedad Eco-
nómica de Zaragoza, 1817. 

Sobrino, Manuel Prudencio (Malagón, Ciudad
Real, ? - ?). Abogado, alcalde mayor de León,
juez de primera instancia de Trujillo (Cáceres),
1822-1823. 

Sobrino Taboada, Felipe. Catedrático de Cáno-
nes de la Universidad de Santiago, que fue ence-
rrado durante un año por la Inquisición, sólo por
haber escrito contra la permanencia de la misma
durante la invasión francesa en Galicia. Estuvo
cinco meses en las cárceles del Santo Oficio, y
después fue llevado a su casa por enfermo, pero
al parecer lo que se quería era quitarle la cátedra.
Publicó un manifiesto sobre la cuestión, según
una nota de El Redactor General, 18 julio 1812.
Es el impreso titulado El Dr. D. … se ha visto

comprometido durante la dominación fran-

cesa en la ciudad de Santiago del reino de

Galicia a ejercer el empleo de magistrado

de Policía, y a subscribir la aprobación de

una proclama hecha por el más infame agen-

te del gobierno intruso, director general de la

misma, y terminante a persuadir a los galle-

gos que dejasen las armas de la mano y reci-

biesen como beneficio el decreto de extinción

del Santo Oficio, Cádiz, 14 julio 1812. Según
esto el Tribunal de Seguridad Pública de La
Coruña le reintegró en todos sus bienes y efec-
tos, pero algunos individuos del claustro de la
Universidad, codiciosos de arrebatarle la cáte-
dra, le denunciaron a la Inquisición. Todo se ori-
ginó en que el 13 de abril de 1809 dirigió un
oficio al director general de Policía y juez de
imprentas de Santiago, por el que aprobaba y
pedía que se imprimiese una Carta circular que

escribe un patriota español a sus paisanos,
procurando ponerles de acuerdo para que cese
de correr la sangre, que inútilmente se está
derramando en el día en toda la península, la
cual efectivamente se publicó. Es una alabanza
de los decretos de Napoleón de abolición de la
Inquisición y reducción de conventos, abolición
del derecho feudal y de toda la jurisdicción seño-
rial, al mismo tiempo que expresaba su confian-
za en la bondad de José como rey, y en que no se
perdiesen definitivamente todas las Américas,
pues son muy fuertes los lazos entre ellas y noso-
tros. La culpa de todo lo tienen los Reyes Católi-
cos y la Casa de Austria y también algo los
Borbones. En 1816 se le obligó a retractarse,
según Retractación del Dr. don... de la aproba-

ción que puso en Santiago en 1809 al papel

intitulado: «Carta circular, para que cese de

correr la sangre», Santiago, 1816. (AHN, Esta-

do, leg. 19 B; El Redactor General, cit. y 25 julio
1812; Bustamante 1959; Riaño de la Iglesia 2004)

Sobrón, Camilo. Boticario mayor del ejército de
Bailén, autor de un artículo contra Francisco
de Flores Moreno y Agustín González, en El Pro-

curador General de la Nación y del Rey, aun-
que lo presentó firmado por varios. (El Redactor

General, 10 noviembre 1813)

Socials, Salvador. Tesorero de la Fábrica Nacio-
nal de Papel Sellado y Letras de Cambio, 1821.
(Haro Romero 2004)
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Socías, Bartolomé. Secretario de la Capitanía
General de Mallorca, segundo firmante del bando
de 28 de mayo de 1808, por el que se comunicaba
la creación de una junta. (Diario Mercantil de

Cádiz, 21 junio 1808)

Sociats y Grauyó, Juan (Fregenal de la Sierra,
Badajoz, 27 julio 1780 - ?, 15 diciembre 1852).
Cadete de Infantería, enero 1799, estudió por su
cuenta y al final en la Academia de Barcelona,
saliendo de subteniente al acabar aquel año. Ayu-
dante de Ingeniero, 1801, destinado a las obras del
palacio de Barcelona. Estuvo en la campaña de
Portugal, 1801; ascendió a teniente, 1802, y en
1804 como capitán segundo pasó a Alcalá de
Henares, comisionado por el duque del Infantado,
y ascendido a ayudante primero de Zapadores,
para mandar la segunda compañía del segundo
batallón de Zapadores-Minadores. Tomó parte en
la Guerra de la Independencia, en la que llegó a
teniente coronel en el Segundo Ejército, 1811. Fue
hecho prisionero en Valencia, enero 1812, y lleva-
do a Francia. Se fugó en 1814, regresando a Espa-
ña a través de Suiza, Alemania, Holanda e
Inglaterra. Archivero de fortificación en la Secre-
taría de Indias, 1814, igual destino en la de Gue-
rra, 1815. Coronel de ejército, 1815. Coronel de
Ingenieros, 1817, destinado en Nueva España,
1818-1822. A su vuelta a España quedó disperso
en Madrid, y en noviembre de 1823 obtuvo la
Dirección Subinspección de Aragón, y de 1824 a
1836 la de Valencia. Coronel de Ingenieros, 1827;
brigadier de ejército, 1835; y de Ingenieros, 1837.
Estuvo destinado en el Ejército del Norte, y en
1838 volvió a Valencia. Mariscal de campo, diciem-
bre 1840. Poseía las grandes cruces de San Herme-
negildo y de Isabel la Católica. (AHN, Estado,
leg. 44 B; Carrasco y Sayz 1901; Capel 1983)

Socies, Juan. Militar. Sociedad Patriótica de Pal-
ma, 19 mayo 1820, y su secretario cuarto, 16
junio 1820 y 13 marzo 1823. 

Socorro, III marqués del. Cf. Solano de la Ma-
talinares, José.

Socorro y de la Sola, marqués de. Cf. Solano y
Ortiz de Rosas, Francisco. 

Socovio y Cevallos, Antonio. Brigadier de Infantería,
1794-1823. 

Sohis, Nicolás. Teniente, gobernador de Cap de
Pera (Mallorca), 1819-1821. 

Sojo, Agustín de. Oficial de la Mayordomía Mayor,
1818; oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia,
1819-1821.

Sojo, Agustín de. Teniente de fragata, primer
maestro de guardias marinas en Cádiz, 1823.

Sojo, José de. Exento del segundo escuadrón de
Tropas de Casa Real, 1817-1821. 

Sojo, Julián de. Secretario de la Junta de Censu-
ra de Madrid, 1813-1814, juez de primera instan-
cia de Madrid, autor de una Representación a

las Cortes, Madrid, 25 abril 1814, contra el
Apéndice al Procurador General de la Nación

y del Rey, del mismo día. Formó causa a Molle.
Magistrado honorario de la Audiencia de Castilla
la Nueva, 1821-1822; magistrado de Cataluña,
1822-1823. Su fama dejaba que desear. (Atalaya

de La Mancha en Madrid, 1813; Motivos Sojo
1822; Redactor General de España, 27 abril
1814; Procurador General de la Nación y del

Rey, cit.)

Sola (? - Valencia, 1818). Teniente, comprometi-
do en la conspiración de 1817 contra Elío, que al
parecer sufrió la misma suerte que Vidal, Beltrán
de Lis y Calatrava. (Diario Gaditano, 16 mayo
1822; Ardit 1977)

Solá, Antonio (Barcelona, 1787 - Roma, 7 junio
1861). Escultor, pensionado por la Junta de
Comercio de Barcelona para estudiar en Roma.
En 1802 remitió a la Junta un Estudio del gla-

diador moribundo, y otros trabajos. Individuo
de mérito de la Academia de San Fernando, 30
marzo 1828, y luego director de los pensionados
en Roma (cargo que dimitió en 1856). Escultor
honorario de cámara, 1846. Perteneció también
a las Academias de Florencia y Pontificia de San
Lucas, en Roma, de la que durante tres años fue
director. El Estado adquirió el 17 de julio de
2000, por derecho de tanteo, su busto en mármol
alabastrino El conde de Guaqui. (Ossorio y Ber-
nard 1975; BOE, nº 194, 14 agosto 2000)

Solá, Antonio de. Comandante de la segunda bri-
gada de la primera división del Tercer Ejército

Socías, Bartolomé
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que, junto con el brigadier Juan Antonio Barutell,
denunció en 1814 a los editores de El Universal,

por haber escrito éstos que se trataba de unos
incondicionales de la Constitución. Coronel del
regimiento de Sevilla, 14 de Infantería de línea,
1819-1820. (Gazeta de Murcia, 18 junio 1814)

Sola, Francisco (?, h. 1786 - ?). Militar implicado
en la rebelión de Barcelona. En marzo de 1824
viaja de Francia a Londres. (AN, F7, 11995)

Sola, Gregorio. Comisionado por la Junta Central
para que, junto a Romualdo de Vierna, reconozca
las minas de hierro de Jimena. (AHN, Estado, leg.
15, doc. 2)

Solá, José. Librero de Barcelona con tienda en la
calle del Call, 1822. 

Solá, Miguel. Director del Real Colegio Académico
de Educación de Barcelona, autor de una Arit-

mética, Barcelona, 1801, y de Aritmética teóri-

co-práctica y mercantil, Barcelona, 1808. En
agosto de 1810 ya había fallecido. (Palau y Dulcet
1948; Diario de Barcelona, 23 agosto 1810)

Sola, P. Italiano, emigrado en La Coruña, uno de
los que el 1 de julio de 1823 dirige una proclama a
sus compatriotas. (Diario Constitucional de

Palma, 11 septiembre 1823)

Solá, Ramón. Hijo de Miguel Solá, profesor de pri-
meras letras en su casa de Barcelona, Santo
Domingo del Call, nº 1, primer piso. Según anun-
cio del 23 de agosto de 1810 enseñará la doctrina
cristiana, y a leer, escribir y contar, y la aritmética
por la de su padre. Irá a buscar a los niños y los
acompañará de vuelta a sus casas si se lo piden.
(Diario de Barcelona, 23 agosto 1810)

Sola, Serafín. Médico de cámara pensionado por
S. M., miembro de la Sociedad Económica de
Cádiz, 17 marzo 1817. (Acta 1830b)

Sola y Arrizabalaga, Gregorio de. Ingeniero cos-
mógrafo y director del reconocimiento de minas
en la serranía de Ronda, para el establecimiento
de fábricas de hierro. El coronel de Artillería de
Sevilla, Domingo Vengoa, le quiso ganar para los
franceses, se negó, fue perseguido, murió su
mujer, y estuvo seis meses enfermo. Autor de una

Representación a la Regencia, Cádiz, 10 julio
1812, publicada en El Redactor General, para
que se le permita probar unas bombas y grana-
das que exploten entre los enemigos. Razona que
en la guerra todos los medios son buenos, aunque
sean ilícitos. El 11 de agosto de 1812, a las 5 de la
mañana, experimentó sus bombas, con éxito,
según escribe el 14, en El Redactor General, 21
agosto 1812, en el que añade que se ha señalado
el día 13 para hacer pruebas ante el vecindario
(sic). (El Redactor General, 19 julio y 21 agosto
1812)

Solaguren, José. Comisario honorario de Guerra,
1817-1823. 

Solalinde, Manuel de. Comisario honorario de
Guerra, 1817-1823. 

Solana, Antonio. Tesorero de la Junta del Monte-
pío del Ministerio, 1817-1820.

Solana, Antonio. Autor de La Congresa Espa-

ñola, Madrid, 1822, por el que fue condenado a
seis años de prisión, colaborador de El Zurriago

y de La Tercerola, 1822, por los que fue perse-
guido y encarcelado. Tomó parte en la defensa
de la libertad el 7 de julio de 1822. El 29 de octu-
bre de 1822 se hallaba en la cárcel de Corte,
denunciado por Evaristo San Miguel. Solana se
define a sí mismo como pobre de solemnidad. No
me atrevo a identificarle con el anterior. (Gil
Novales 1975b y 1978)

Solana, Ignacio. Intendente de ejército, 1820-
1823, honorario en 1826-1834. 

Solana, Ildefonso. Refugiado en Francia, se negó
a asistir a la reunión de españoles emigrados,
convocada en París para el 25 de mayo de 1831,
por tener que ausentarse de la capital. (El Dardo,
nº 3, 1831)

Solana, Joaquín. Teniente coronel de Artillería,
diputado por Granada a las Cortes de 1820-1821.
(Lista Diputados 1820)

Solana, José. Oficial de las secretarías del Conse-
jo, por lo tocante a Gracia y Justicia, Propuestas
y Gobernación, con la consideración de secreta-
rio del rey, 1821-1822. 
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Solana, José Antonio. Oficial de la Secretaría del
Consejo y Cámara de Indias. Probablemente es
el anterior. (AHN, Estado, leg. 49 C)

Solana, Juan (? - ?, 1824). Liberal, ahorcado por
orden de la Comisión Militar.

Solana, Julián (Málaga, ? - ?). Teniente coronel
de Artillería, 1817-1823; subdirector de la Maes-
tranza de Artillería de Sevilla, 1817-1818; tenien-
te coronel mayor del tercer regimiento de
Artillería de Sevilla, 1819; comandante del cuer-
po en Cádiz, 1820; diputado a Cortes por Grana-
da, 1820-1822. (Oliva 1957)

Solanas, Agustín. Primer ayudante agregado al
regimiento de Fernando VII, antes Guías, a las
órdenes de Riego en enero-marzo de 1820. (Fer-
nández San Miguel 1820)

Solanell, Nicolás de. Vocal por Puigcerdá en la
Junta de Tarragona, julio 1808, y secretario de
la misma (Bofarull 1886, I, p. 119). Desde Villa-
franca, 4 octubre 1808, muestra su adhesión a la
Junta Central, al paso que señala el problema
que le ha surgido al bailío Antonio Valdés con el
general Gregorio de la Cuesta. (Gazeta de

Madrid, 18 octubre 1808)

Solano. Oficial de Artillería o ingeniero, uno de
los que ayudó a Van Halen en su fuga. (Van Halen
1827, I, p. 260)

Solano, Diego. Brigadier de Infantería, 1815-1823.

Solano, Estanislao. En 1809 servía en la Guardia
de Honor. Autor de Instrucción destinada a las

tropas y a los oficiales que sirvieron en los

puestos avanzados sobre una instrucción de

Federico II a los oficiales de Caballería,
Madrid, 1813. Brigadier de Caballería, 1815-
1840; coronel del regimiento de España, 8 de
Caballería de línea, 1817-1822. (AHN, Estado,
leg. 14 A; Palau y Dulcet 1948)

Solano, Francisco. Español, o portugués más
bien, autor en esa lengua de Examen instructi-

vo sobre la música multiforme métrica y rít-

mica, obra dedicada al príncipe del Brasil;
Juan Pedro de Almeida y Motta la tradujo al
español en 1818. (Saldoni 1868)

Solano, Juan José. Uno de los ciudadanos de la
Isla de León que el 24 de marzo de 1813 felicitan
a las Cortes por la abolición de la Inquisición, al
no haberlo hecho el Ayuntamiento. (El Redactor

General, 8 abril 1813)

Solano, Manuel (? - ?, 1814). Jefe guerrillero que
se hizo cargo de los Tiradores de Doyle después
de la rendición de Jaca, es decir, después del
21 de marzo de 1809. Se halló en los sitios de
Lérida y de Mequinenza. En este último, junio
1810, fue derrotado, logrando huir con unos
pocos hombres. Juntó sus fuerzas con las de
Francisco Montardit y Anselmo Alegre para ata-
car Benanarre (Huesca), 27-28 noviembre 1810.
El 3 de diciembre fue derrotado en Puente de
Montañana, pero de nuevo pudo huir (Gazeta de

Aragón, 2 enero 1811). Fue otra vez derrotado
el 3 de enero de 1811 en Arén (Huesca), y
pasando a Cataluña fue hecho prisionero en la
noche del 14 al 15 de marzo de 1811 en Blanca-
fort (Lérida). Cantarero, que pudo salvarse, juró
venganza, porque los hombres de Solano habían
entregado las armas a los franceses. Solano estu-
vo 38 meses preso, y después fue fusilado. La
versión de la Gazeta de Aragón, 13 abril 1811,
bastante fantástica, dice que fue apresado en
1811 en las montañas de Benasque, y se le hizo
presenciar la muerte de algunos de sus hombres,
antes de ser bárbaramente torturado. (Gazeta

Nacional de Zaragoza, nos 16 y 24, 20 diciembre
1810, 21 febrero y 21 marzo 1811; Alexander
1985; Arcarazo 1994; Gazeta de Aragón, cit.)

Solano de la Matalinares, III marqués del Soco-

rro (?, 1802 - ?, 1882). Arquitecto. Sociedad Pa-
triótica de Amantes del Orden Constitucional,
Madrid, 7 junio 1820. (Páez 1966)

Solano y Ortiz de Rozas, Estanislao. Hijo de José
Solano, marqués del Socorro, teniente general
de la Armada y gentilhombre de cámara, y de
Rafaela Ortiz de Rozas. Salió de España con
licencia del Gobierno, pero está dispuesto a vol-
ver en cuanto sea necesario. Brigadier de Caba-
llería, 1815-1840; coronel del regimiento de
España, 8 de Caballería de línea, 1817-1822. (El

Redactor General, 28 marzo 1813)

Solano y Ortiz de Rozas, Francisco María, mar-

qués del Socorro y de la Solana (Caracas, 10

Solana, José Antonio
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diciembre 1768 - Cádiz, 29 mayo 1808). Her-
mano del anterior, se educó en el Seminario de
Nobles de Madrid y después en la Casa de Pajes
de S. M. Ingresado en el Ejército, fue sucesiva-
mente capitán del regimiento de Caballería de
Borbón, 3 junio 1784, participando en la expedi-
ción de Argel, fue segundo teniente de Guardias
Españolas, 24 julio 1784, pasando a Granaderos
el 7 de mayo de 1789, y ascendiendo a primer
teniente el 14 de enero de 1790, y a segundo
ayudante el 4 de febrero. Teniente coronel del
regimiento de Navarra, 29 septiembre 1791; gra-
duado de coronel, 16 abril 1792; coronel del regi-
miento de Soria, 28 agosto 1793. Casado con
Francisca Javiera de la Mata-Linares y Barrene-
chea, marquesa de la Solana, cuyo título tomó.
Se halló en la guerra contra la República France-
sa en el sector catalán, 1793-1795. Académico
honorario de la Academia de San Fernando, 1
febrero 1795. Después sirvió como voluntario en
el ejército del Rhin, francés, a las órdenes de
Moreau. Teniente general, 5 octubre 1802. Go-
bernador interino de Cádiz y en propiedad, y ade-
más capitán general de Andalucía, 9 noviembre
1805. Fortificó Cádiz. Allí recibió a Moreau, que
pasaba en viaje a los Estados Unidos, comienzos
de 1805, lo que inquietó a Napoleón, y de rebote
a Godoy. En 1807 jefe de la división española,
auxiliar de las tropas francesas, que invadió Por-
tugal. Estableció en Setúbal su cuartel general.
En Badajoz recibió la orden de acatamiento al
Intruso, que obedeció. Llegó a Cádiz. El 24 de
mayo de 1808 contestó con acritud a sir John
Gore, que había tratado de ganarlo para la insu-
rrección: «Mi patria tiene un gobierno: yo no ten-
go más autoridad que la que me confía él mismo,
al cual puede V. S. dirigir sus proposiciones»
(Diario de Madrid, 6 junio 1808). Después del
26 de mayo de 1808, fecha de su constitución, la
Junta de Sevilla le mandó un emisario, y también
le visitó el conde de Teba. Solano, indeciso, reu-
nió a los jefes militares de la plaza, quienes acor-
daron no declarar la guerra a Francia, esperando
acontecimientos. Dio para ello un Edicto, 28
mayo 1808, con el que quería ganar tiempo, fir-
mado por él, Juan Joaquín Moreno, el príncipe
de Monforte, Tomás de Morla, Manuel de la
Peña, Juan Ugalde, Jerónimo Peinado, Juan Ruiz
de Apodaca, Narciso de Pedro y José del Pozo. El
pueblo amotinado se apoderó de Solano, y le
condujo a la horca, lo que evitó Carlos Pignatelli

matándole para evitarle la infamia. Además de
los títulos ya indicados, poseía los de conde y
señor del Carpio, de Quintanilla y Casa del Hito,
maestrante de Sevilla, caballero de Santiago y
San Juan, y era miembro de la Real Academia de
Sevilla, de la de San Fernando de Madrid, So-
ciedad Cantábrica y Amigos del País de Trujillo.
Su memoria fue rehabilitada el 24 de agosto de 1817.
(Bédat 1974; Fugier 1930; AGMS; Páez 1966)

Solano Ruiz Lorenzo, Francisco. Oficial de la
Secretaría de Estado, diputado por la provincia
de Córdoba a las Cortes de Cádiz, elegido el 22 de
mayo de 1813, juró el 8 de junio siguiente. (Cal-
vo Marcos 1883; Ramos Rovi 2003)

Solano y Verdugo, Francisco. Alcalde constitu-
cional de Oropesa. (El Universal Observador

Español, 19 octubre 1820)

Solanot, Valentín. Propietario en la provincia de
Huesca, caballero de Carlos III, vocal de la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, primer fir-
mante de la proclama A los aragoneses, Peñísco-
la, 17 mayo 1810. Presidente de dicha junta, le
envía una exposición, Peñíscola, 11 junio 1810, en
la que dice que el enemigo le ha confiscado todos
sus bienes sitos en Zaragoza; pero en cumplimien-
to de la orden de 6 de diciembre de 1809, y como
donativo voluntario, ofrece las dos terceras partes
de la plata que tiene para su uso. La junta se lo
admitió, le dio las gracias, y Fermín de Lusarreta,
pagador de ejército, le entregó el correspondiente
recibo el 23 de junio de 1810 (Gazeta de Aragón,
15 agosto 1810). Firma el decreto contra los
desertores, Ibdes, 20 enero 1812 (Gazeta de Ara-

gón, 11 marzo 1812). Regidor de Zaragoza, elegi-
do el 10 de agosto de 1813, tomó posesión el 11
(Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el Gobier-

no de la Regencia de las Españas, 17 agosto
1813). Da una proclama de despedida Aragone-

ses, Zaragoza, 24 octubre 1813. Diputado suplen-
te por Aragón a las Cortes de Cádiz, elegido el 4
de enero de 1813, y de nuevo diputado en propie-
dad, siempre por Aragón, 1820-1822; partidario
en 1821 de la total abolición de los diezmos, lo
que en 1823 ocasionó a la familia grandes pérdi-
das económicas. Abuelo de Antonio Torres Sola-
not. (Diario Mercantil de Cádiz, 13 junio 1810;
Gazeta de Aragón, cit. y 7 abril 1813; Gazeta

Nacional de Zaragoza, 26 octubre 1813)
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Soláns, Ignacio. Diputado por Puigcerdá al Con-
greso Provincial de Cataluña, 2 mayo 1811.
(Bofarull 1886, II, p. 196)

Solar, José del. Capitán de fragata, destinado en
1812 a la Secretaría de Marina, en la que todavía
figura en 1821-1822. Capitán de navío, ingeniero
jefe de Marina en Cádiz, 1819-1820. (El Redac-

tor General, 31 julio 1812)

Solar de Espinosa, barón de. Cf. Regalado Espi-
nosa y Cantabrana, Pedro. 

Solari, Salvador José. Oficial que da cuenta de las
transacciones en libras esterlinas, a cargo de
Stanhope Hunter, Cádiz, 1808. Uno de los fir-
mantes de la carta dirigida a Isidoro de Antillón,
Cádiz, 5 noviembre 1813, en la que protestan por
el atentado de que fue objeto. (Diario Mercan-

til de Cádiz, 16 julio 1808; El Redactor Gene-

ral, 15 noviembre 1813)

Solás, Diego. Teniente del regimiento de Fernan-
do VII, antes Guías, a las órdenes de Riego en ene-
ro-marzo de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Solchaga, fray Francisco de (Solchaga, Navarra,
1747 - Madrid, 20 agosto 1823). Eclesiástico, que
antes de profesar se llamó Joaquín Antonio de
Lacarra y Beltrán de Leoz. Hijo de Joaquín Fran-
cisco de Lacarra y de María Joaquina Beltrán de
Leoz, dueños del palacio de Eristain. Tomó el
hábito capuchino en Salamanca, 7 agosto 1764, y
profesó al año siguiente. Se ordenó de sacerdote
en 1772. Predicador de Fernando VII. Emigró de
Madrid el 1 de diciembre de 1808, y de nuevo el
27 de marzo de 1809 del convento de La Mancha
en que se había refugiado. Vicario provincial de
los capuchinos de Castilla, 1809. Autor de Carta

pastoral patriótico manifiesto que... dirige a

todos los religiosos de su jurisdicción desde el

convento de la Calzada de Calatrava, Sevilla,
1809 (fechada a 17 de septiembre); El buen

recreo y música oportuna para el gusto espa-

ñol en la época presente, Cádiz, 1811 (contra la
apertura del teatro, calificado de impío, escanda-
loso e inhumano); Representación que en jui-

cio y justicia dirige un prelado provincial

capuchino de las dos Castillas a la sabia y cató-

lica nación española con su deseada y digna

cabeza el señor rey D. Fernando VII... a su

frente y congreso de Cortes nacionales, Cádiz,
1811, con nuevas ediciones en Cádiz y Manresa,
1813; Apología regular, La Habana, 1812. Padre
general de los capuchinos, dirige una Encyclica...

ad suos dilectissimos subditus, Madrid, 1818; y
redacta las Ordenanzas que en el año de 1819

y en la Santa Visita de esta provincia de la

Inmaculada Concepción de Navarra y Canta-

bria dispuso..., Tudela, 25 agosto 1819, que se
conservan manuscritas. En ellas dice ser grande
de España de primera clase, distinción que se le
dio por real orden de 18 de mayo de 1818. En
seguida se va a revelar como uno de los mayores
enemigos del sistema liberal, autor de Observa-

ción respetuosa que... ha hecho a S. M. y a las

Cortes acerca del dictamen de la comisión, en

su proyecto de decreto sobre la reforma de los

regulares, Madrid, Barcelona y Cádiz, 1820; Con-

testación que... ha dado a la censura que la

junta provincial puso a la observación respe-

tuosa que dirigió al rey y a las Cortes, Madrid,
1820; Apelación del... a la Junta Suprema de

Censura, y contestación a la segunda califica-

ción o respuesta de la junta Provincial en

mejora de la apelación, Madrid, 1820, y Sevilla,
1821. Se expatrió por Irún el 23 de mayo de 1821,
formó parte de la Junta Realista de Bayona,
1822, encargada de preparar la invasión. Pasó
el Bidasoa con las tropas francesas el 7 de abril de
1823, y en seguida dirigió una Encíclica pasto-

ral... a todos sus amados hijos y súbditos,
Bilbao, Sevilla y Zaragoza, 1823. (AHN, Estado,
leg. 32, doc. 371; Azcona 1935; Palau y Dulcet
1948; Santa Cruz 1944; Riaño de la Iglesia 2004)

Soldado, Juan. Seudónimo con que se firma Ay,

que me lleva el demonio, por esto, aquello y lo

otro: que en bien sentidas palabras y muy fun-

dadas quejas dedica desde la raya de Francia

a las niñas de su patria D. …, Cádiz, 1814,
romance octosílabo, del que reimprime cuatro
estrofas el Diario Crítico General de Sevilla, 29
enero 1814. (Riaño de la Iglesia 2004)

Soldevila, Alejandro. Médico en Almansa, 1822;
médico en Gandía, 1831. Tesorero de los «Fede-
rados Hijos de Riego», Almansa, 1822. (Colec-
ción Causas 1865, V, p. 305)

Soldevila, Lluis. Autor de Relació histórica de

la vinguda de la Llum, o aparició del misteri

Soláns, Ignacio
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de la Santissima Trinitat en la iglesia de

Nuestra Señora del Carme en la ciutat de Man-

resa, Manresa, 1812. (Palau y Dulcet 1948)

Soldevila, Tomás. Cf. Soldevilla, Tomás.

Soldevilla, Carlos. Juez de primera instancia de
Granada, 1813, duramente atacado en el Diario

Mercantil de Cádiz por la injusticia de sus reso-
luciones. (El Redactor General, 23 junio 1813;
Diario Mercantil de Cádiz, 25 octubre 1813)

Soldevilla, Casimiro. Garzón del cuarto escua-
drón de plana mayor, Tropas de Casa Real, 1818,
garzón del tercero, 1819-1821.

Soldevilla, Juan de. Representa a la Junta Cen-
tral contra la actuación de los comisionados
regios frente a los bienes de la Iglesia. (AHN,
Estado, leg. 52 D)

Soldevilla, Matías. Teniente coronel, capitán pri-
mero de Ingenieros, empleado en la secretaría de
la Inspección General del cuerpo, 1823. 

Soldevilla, Pedro Vicente. Procurador del común
y segundo síndico de Madrid en 1812, regidor de
Madrid, cuya continuidad en el cargo se acordó
el 10 de agosto de 1812, autor de Al pueblo de

Madrid, Madrid, 1813 (fechado a 18 de agosto),
folleto en el que detalla los cambios de la muni-
cipalidad madrileña entre José I, los patriotas y
otra vez los franceses. (Soldevilla 1813)

Soldevilla, Tomás. Segundo teniente coronel de
Ingenieros (clase extinguida), profesor de mate-
máticas en la Escuela de Zapadores de Alcalá de
Henares, 1804-1823. (Capel 1983)

Solechero, Antonio. Jefe guerrillero, que en sep-
tiembre de 1809 aceptó la jefatura de Juan López
Fraga. (Sánchez Fernández 2001)

Soledad, Antonio de la. General de los carmelitas
descalzos, autor de Carta pastoral que el gene-

ral de carmelitas descalzos dirige a sus reli-

giosas, Valencia, Francisco Brusola, 1815, 40
páginas. (Cat. The Philadelphia Rare Books and
Manuscripts Company, List 97, 1991, en donde
se insiste en que se trata de religiosas y no de
religiosos, como dice Palau y Dulcet 1948)

Solench, Juan. Oficial que se distinguió en el ata-
que al fuerte de Mongat, 31 julio 1808. (Diario

Mercantil de Cádiz, 27 agosto 1808)

Soler, Benito. Cónsul general en Esmirna, 1804-
1823. El 16 de junio de 1810 contestó negativa-
mente a Constantino Deval, titulado encargado
de Negocios (josefino) en Constantinopla, que le
había invitado a reconocer a José I. (Gazeta de

Aragón, 17 octubre 1810)

Soler, Carlos. Cónsul en Túnez, 1822. 

Soler, Cristóbal. Regidor de Cádiz destituido el 18
de febrero de 1823. (El Espectador, 5 marzo 1823)

Soler, Francisco. Capitán de Artillería. Tertulia
Patriótica de Alicante, 6 septiembre 1821. Acaso
es éste, o el siguiente, o bien otro diferente, el
Francisco Soler en cuya casa de Murcia fue dete-
nido Romero Alpuente en 1818. (AGP, Papeles

Reservados de Fernando VII, t. 18)

Soler, Francisco. Sociedad Patriótica de Barcelo-
na, 16 junio 1820. Secretario de la Junta
Patriótica de Homenaje a Lacy, Barcelona, 1820.
Tertulia Patriótica de Barcelona, 17 noviembre
1822 - enero 1823. Usa el seudónimo de El exal-

tadísimo sin segundo fin. Pudiera ser el ante-
rior, y acaso también el autor-traductor de
Relato histórico de la revolución del año 1830

en París, o sea los tres días del mes de julio,
Barcelona 1835; y el autor de recuerdos impor-

tantes a la causa de la libertad, Barcelona,
1841, en el que dice haber sido comandante del
batallón de Zapadores bomberos de la Milicia
Nacional de Barcelona. (Palau y Dulcet 1948)

Soler, Joaquín. Elector de Cádiz, diciembre
1812. (El Redactor General, 27 diciembre 1812)

Soler, José. Guerrillero de la partida de Meliana
(Valencia), 2ª división. Él y tres compañeros en
diciembre de 1811 vadearon el río, y quitaron a
los enemigos doce balas de a 18 y dos palanque-
tas. (Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 13 diciembre 1811)

Soler, José. Médico de Manresa, que logró evitar
que los franceses el 30-31 de marzo de 1811 incen-
diasen los hospitales de la ciudad (Madoz 1845).
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Aludido, sin dar el nombre, por la Junta de Man-
resa, 2 abril 1811. (Gazeta de la Junta-Congre-

so del Reino de Valencia, 19 abril 1811)

Soler, José. Soldado disperso obligado, junto con
Antonio León, a servir en las partidas del Canóni-
go, Pancha y Pendencias, enfermo en Sot, y hecho
prisionero sin armas por los franceses, quienes el
11 de junio de 1812 le condenaron a ser deporta-
do a Francia. (Homenaje Romeu 1814)

Soler, José. Cónsul en Marsella, 1821-1823.

Soler, José. Catedrático del Colegio de Cirugía de
Barcelona, en el que leyó las memorias Sobre una

memoria publicada por Mr. Monfalcon, 9 abril
1818; Lo que el vulgo llama impropiamente

muertes repentinas, 11 noviembre 1819; Indicios

de apoplejía por reflexión sanguínea, 18 mayo
1820; Esteatoma, 9 febrero 1826; Hernia estran-

gulada formando un ano anormal curada por

sí misma, 7 noviembre 1833. (Usandizaga 1964)

Soler, José. Coronel graduado en la época del Trie-
nio, impurificado en primera y segunda instancia,
al que sin embargo el 23 de noviembre de 1826 se
conceden las dos terceras partes del retiro. Una
instancia del interesado, en que imploraba la real
clemencia, es desestimada por S. M. el 22 de ene-
ro de 1828. (AGMS, expte. Elejaburu)

Soler, Juan. Intendente honorario de Marina,
diputado por la Compañía de Filipinas a la Junta
de Bayona, uno de los firmantes de su Consti-
tución, 7 julio 1808. (Sanz Cid 1922)

Soler, Juan (? - entre Torá y Cervera [Lérida], 9
agosto 1811). Dueño de la casa llamada Sangrá,
sita en el camino real de Torá a Cervera, asesina-
do por los franceses de Torá porque no les dio
más dinero del que tenía. (Gazeta Extraor-

dinaria de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 4 diciembre 1811)

Soler, Miguel. Refugiado en Guernesey, en enero
de 1829 percibía una libra y doce chelines al mes
del Comité de Ayuda dependiente del duque de
Wellington. (SUL, Wellington Papers)

Soler, Miguel Cayetano (Palma, 29 septiembre
1746 - Malagón, Ciudad Real, 17 marzo 1809).

Hijo de Gabriel José Soler y March y de María
Licera Rabasa y Humeras, doctor en ambos
Derechos por la Universidad de Palma, en la que
fue profesor de Cánones, y el 8 de septiembre
de 1775 fiscal de la Intendencia de Mallorca. En
1779 fue uno de los fundadores del Colegio de
Abogados de Palma, en 1780 fue abogado de los
Reales Consejos y en 1784 asesor civil de Ibiza y
Formentera, con honores de magistrado de la
Audiencia de Mallorca. Autor de Memorial

ajustado... en... pleito... sobre sucesión al

fideicomiso fundado por Juan Maymó, 1785.
Por su labor en estas islas se le dieron en 1796
honores y antigüedad de alcalde de Casa y Cor-
te, regresando a Ibiza hasta su vuelta a la corte
en 1798. Consejero de Hacienda y de Castilla,
vocal de la junta que se constituyó en casa del
marqués de Iranda para el estudio de las refor-
mas que había que introducir en Hacienda,
superintendente general de Hacienda de Espa-
ña e Indias, 18 mayo 1798. Secretario de
Hacienda, 9 septiembre 1798, presidente de la
Junta de Comercio, Moneda y Minas, superin-
tendente y protector de la Junta de Montepíos,
autor de una importante Memoria sobre el

estado actual de la Hacienda en España pre-

sentada con una exposición al rey don Car-

los IV en el año 1799, y publicada en 1834.
También se cita Del dominio que tienen los

reyes de España en América; y Tratado del

comercio de España con el Brasil. Reformó la
Hacienda Pública, pero introdujo un impuesto
muy impopular sobre los vinos. Gran cruz de
Carlos III, 4 octubre 1802. Se conoce una Copia

conforme y literaria a la tarifa de raciones,

víveres y forrajes... para el arreglo de los

suministros que deben hacerse al ejército

francés al paso por nuestro reino, Barcelona,
1808. El 22 de marzo de 1808 presentó a Fer-
nando VII una exposición sobre sus diez años en
Hacienda, en donde le fue aceptada la dimisión
el 6 de abril de 1808. Después del 2 de mayo,
mientras se presentaba al general García de la
Cuesta, se le había incoado un proceso sobre
inversión de fondos públicos, al parecer sin con-
secuencias. Otra fuente dice que fue arrestado
en El Escorial, y que el Consejo de Castilla
comenzó su proceso (Gazeta de Valencia, 16
septiembre 1808). El informante Juan de Dios
señala en 1809 su íntima amistad con Manuel
Ruiz. En Malagón se le confundió con un general

Soler, José
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francés pero, revelada su verdadera identidad,
fue asesinado. En Mallorca se dice de él que
protegió excesivamente a todos sus parientes,
lo que le hizo ser en la isla muy impopular. Pero
la causa inmediata de su asesinato parece haber
sido el impuesto sobre el vino, que en la comar-
ca se consideró intolerable. (Ferrer Flórez
1997; Palau y Dulcet 1948; Bover 1868; AHN,
Estado, leg. 29 G, doc. 219; Romera 2004; Páez
1966)

Soler, Pablo. Uno de los comisionados por la
Junta de Valencia para recoger donativos en
favor del Hospital General del Ejército de Cata-
luña. (Gazeta de Valencia, 21 abril 1809)

Soler, Pablo. Editor del Diario de Barcelona de
1821 a 1838. Se casó en 1825 con una de las
hijas de Antonio Brusi. Dejó escritas unas me-
morias. (Álvarez Calvo 1940)

Soler, Pedro. Vicecónsul en Túnez, 1815; encar-
gado del Consulado, 1817; cónsul, 1820.

Soler, Ramón. Cf. López Soler, Ramón.

Soler, Salvador. Granadero del regimiento de
Saboya, que se cubrió de gloria en Cataluña: cua-
tro veces fue hecho prisionero por el enemigo, y
cuatro veces se escapó, siendo herido ocho ve-
ces. Clavó un cañón en la cruz cubierta de Bar-
celona, dispersando a la bayoneta a los artilleros
franceses; por esta acción recibió un escudo de
distinción. Fue uno de los primeros en asaltar las
barcas del Ebro, en las inmediaciones de Flich
(son las barcas que utilizaban los franceses para
transportar víveres al sitio de Tortosa); por esta
acción recibió un segundo escudo de distinción.
Se distinguió también en el socorro de Gerona y
en la salida de la plaza, penetrando con su parti-
da de guerrilla en los campamentos enemigos,
abriendo paso así al resto de las tropas; obtuvo
por ello una medalla de honor. Se distinguió tam-
bién en el asalto al castillo de Montjuich, en las
batallas de Vich y de Valls, y en las acciones de
Bascara, Campo Bañolas, Bascanó, Falset, Sarre-
tosa, en las dos de Santa Cristina, en las de
Molins de Rey, Granollers, Cardedeu, Sarriá,
Collsuspina, Matret, Minebre, Perelló, y en todo
el sitio de Tarragona. Al parecer, más tarde
desertó, y fue condenado a muerte. Ante las

reclamaciones que hizo el subteniente Juan
Cau, del regimiento de Saboya, quien fue su
defensor, y sobre todo ante las del capellán Dr.
Francisco Cayetano Nogués, quien pidió el
indulto en nombre de Nuestra Señora de los
Desamparados, Joaquín Blake, a las 12 de la
noche del 30 de septiembre de 1811, lo conce-
dió, pero añadiendo para el capellán que sea la
última vez que se le pide un empeño de esta
naturaleza, porque o quedaría desairado o des-
truida la disciplina militar. Blake tuvo con esto
una magnífica ocasión de callarse, pero cierta-
mente no empañó la alegría que se apoderó de
todo el regimiento de Saboya. (Gazeta de la

Junta Superior del Reino de Valencia, 8
octubre 1811)

Soler, Ventura (Bastida de Sort, Lérida, ? - ?).
Insurgente, hecho prisionero por los franceses
el 30 de junio de 1808 entre el Prat y San Boy,
y perdonado con otros cuatro por Duhesme
para impresionar a los barceloneses. (Diario de

Barcelona, 3 julio 1808)

Soler, Vicente. Comandante de la partida de la
Marina, que actúa en la zona valenciana. (Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 11 junio 1812)

Soler y Casés, Tadeo. Oidor de la Chancillería de
Granada, 1794. Afrancesado, presidente de la
Junta Criminal de Málaga, 24 abril 1809, pero
no llegó a tomar posesión porque, al trasladar-
se de Granada a Málaga, fue apresado por los
patriotas, y llevado a Cádiz. Autor, con Pedro
Belinchón y Toledo, de Observaciones sobre

el papel titulado: «Cotejo de la Audiencia

de Barcelona con la Chancillería de Grana-

da, por su conducta en nuestra gloriosa

insurrección», Madrid, 1814. Alcalde de Casa
y Corte, 1814, y decano de su Sala Primera,
1817-1818; ministro del Consejo Real, 1818-
1820; juez privativo del Juzgado de la Veda de
Caza y Pesca; autor de un bando sobre el tema,
Madrid, 1818. (Scotti 1995; Díaz Torrejón 2001;
Palau y Dulcet 1948, cat. Subastas Velázquez,
noviembre 1999)

Soler Faneca, Juan. Arquitecto de la Lonja de Mar
de Barcelona en la parte neoclásica, autor de Plan

de los canales proyectados de riego y navega-

ción de Urgel que de real orden levantó el
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difunto don... a solicitud y expensas de la

Real Junta de Gobierno del Comercio de

Cataluña, Barcelona, 1816, texto en castellano
y catalán. Su hijo Tomás Soler y Ferrer se ocupó
de este plan. (Palau y Dulcet 1948)

Soler y Genkins, José Segundo. Secretario de la
Junta de Tarragona, 17 enero 1810. (Gazeta de

Valencia, 26 enero 1810)

Soler del Olmo, José. Oidor de la Audiencia de
Barcelona, 1808. Fue uno de los detenidos por
Lechi en la ciudadela de Barcelona el 1 de agos-
to de 1808, a título de rehén (Gazeta de Valen-

cia, 12 agosto 1808, sólo dice Soler, pero creo
que es éste). Miembro de la Junta General de
Autoridades y Clases, 6 diciembre 1808, confir-
mado oidor por Duhesme el 9 de abril de 1809,
después de jurar a José I. (Diario de Barcelona,
8 diciembre 1808; Bofarull 1886, I, p. 333 y 336)

Soler y Sánchez, José (Mahón, 9 junio 1796 -
Jerez de la Frontera, 3 noviembre 1858). Guar-
dia marina en Cartagena, mayo de 1812, culmi-
nará su carrera en 1857 al ser promovido a jefe
de escuadra. Se embarcó por primera vez en
1815, y al poco fue enviado a América. En 1819
regresó a Cádiz, de donde, en mayo de 1820,
salió al Mediterráneo. En 1824 pasó del depar-
tamento de Cádiz al de El Ferrol, desde donde
partió para La Habana en diciembre de 1824. En
los años siguientes operó en las Antillas, hasta
que en 1831 regresó a la península. Tomó parte
en la guerra carlista, en el bando cristino,
actuando principalmente en la costa catalana.
En agosto de 1840 obtiene la cruz de San Fer-
nando y en diciembre del mismo año se embar-
ca para Cuba. En octubre de 1844 viaja en
comisión a Inglaterra. En enero de 1855, estan-
do destinado en El Ferrol, es separado del ser-
vicio y procesado por cargos relativos a su labor
profesional. El correspondiente consejo de gue-
rra le declara libre de toda responsabilidad. En
noviembre de 1856 es nombrado comandante
general de Ingenieros de la Armada. (Pavía
1873)

Soler y Semper, Andrés (Elche, ? - ?). Abogado,
alcalde mayor de Monóvar (Alicante), 1817-
1820;  juez de primera instancia de Elche, 1821,
y de Valencia, 1822-1823. 

Soler y Sintes, Juan. Franciscano, autor de un
proyecto de telégrafo, que envía a la Junta Cen-
tral. (AHN, Estado, leg. 51)

Soler de Vargas, Manuel. Alcalde primero consti-
tucional de Alicante, autor de un bando, 1 febrero
1813, en el que prohíbe los bailes de máscaras y
disfraces en carnaval, y el arrojar agua, tierra u
otros objetos a las personas que transitan por la
calle, so pretexto de los llamados chascos o enga-
ños de carnaval. (El Imparcial, 5 febrero 1813)

Soler y Vilabella, Ramón María. Autor de Repre-

sentación que la Junta General de Gobierno

de los Cinco Gremios Mayores de Madrid hizo

al rey en 30 de julio del año de 1814, expo-

niendo el estado actual de esta benemérita

Compañía Nacional de Comercio, manifes-

tando el origen, progresos y gravedad de los

males que han causado su decadencia, y pro-

poniendo los medios para su renacimiento y

fomento, Madrid, Repullés, 1820. (Cat. Subastas
Velázquez, 10 mayo 2001)

Soliberes, José. Profesor de la Universidad de
Valencia. Suscriptor de gastos. Tertulia Patrióti-
ca de Valencia, agosto 1821. 

Solignac, Jean-Baptiste (?, 1773 - ?, 1850). Ge-
neral francés, que comenzó como soldado. Por
mostrar clemencia fue encarcelado bajo el
Terror, y liberado después de Termidor. Apoyó a
Bonaparte el 13 Vendimiario: promovido a general
de brigada, el 19 Brumario ayudó a Murat a expul-
sar a los diputados. Pasó a Italia, pero fue procesa-
do por malversación de fondos. Estuvo luego en
Portugal, y en España, ya como general de divi-
sión. Nombrado gobernador de Burgos y provincia,
noviembre 1809, en sustitución de Thiébault.
Cuñado de Jourdan, ayuda a éste, pero una vez
más no puede justificar sus gastos, y es destituido.
Vuelve al Ejército en 1814: fue él quien exigió de
Napoleón su segunda abdicación, pero ello no le
evitó ser proscrito en julio de 1815. Vuelve al Ejér-
cito con Luis Felipe. En 1833 manda las tropas
portuguesas de doña María. (Tulard 1987; Diario

de Barcelona, 17 febrero 1810)

Solís. Autor del Compadre del Zurriago, según
La Francmasonería en cueros, Gibraltar, 1823.
Seguramente es Dionisio Solís.

Soler y Genkins, José Segundo
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Solís, Antonio. Oficial de Artillería, residente en
comisión en Oviedo, autor, junto con sus compa-
ñeros Francisco Zarracina y Manuel Zacarés, de
un Manifiesto que hacen al público, Oviedo,
Pedregal, s. a., fechado a 11 de abril de 1822. En
este escrito se solidarizan con el segundo regi-
miento de Artillería, hasta que no se sepa con cla-
ridad lo ocurrido en Valencia. (Zarracina 1822)

Solís, Dionisio. Cf. Villanueva y Rueda, Dionisio.

Solís, Gregorio Bonifacio. Párroco de Luanco
(Asturias), autor de Discurso que dijo el 30 de

abril de 1820 a la junta electoral de la parro-

quia de Santa María de Luanco, Oviedo, 1820.
(Suárez 1936)

Solís, Joaquín Leandro (Cádiz, ? - ?). Hijo de
Pedro de Solís y de Catalina Suárez. Consejero
de Estado con Carlos IV. Se casó en Cádiz el
17 de agosto de 1794 con la gaditana Rita Núñez
Flores. Asistente interino de Sevilla, 1808 (Dia-

rio de Badajoz, 20 agosto 1808). El 30 de enero
de 1810, en virtud de acuerdo de la víspera, for-
mó parte de una comisión de la Junta sevillana
que fue a entrevistarse con el duque de Albur-
querque, para quien llevaban un plan de defensa
de la ciudad, escrito por José Morales Gallego.
Afrancesado, corregidor de Sevilla, 1810, recibió
la Orden Real de España, 6 febrero 1810 (Gaze-

ta de Madrid del 20), comisario regio y prefecto
de Jerez de la Frontera, 1810. En julio de 1810
fue nombrado comisario de Extremadura, con
orden de permanecer en Llerena hasta que pue-
da establecerse en Badajoz (Gazeta de Aya-

monte, 18 julio y 8 agosto 1810). Consejero de
Estado prefecto de Sevilla, 1810-1811, llevó a
cabo el traslado de los restos de Benito Arias
Montano de Santiago de la Espada a Sevilla, 30
marzo 1811 (a su casa) y 25 junio 1811 (a la igle-
sia patriarcal). Solís pronunció un discurso, al
que contestó José Isidoro Morales. Apartado del
empleo por sus diferencias con el conde de Mon-
tarco y con Soult, se dice de él que «había sido
un hombre deseoso de ensalzar las viejas glorias
españolas». La situación económica le fuerza en
1814 a aceptar ser confidente del general Thou-
venot, comandante de Bayona, sobre la vida,
actividades y opiniones de los refugiados
españoles, sobre cuya decente subsistencia se
preocupa en carta que dirige a Soult el mismo

año. Autor de El consejero de Estado prefecto

de Sevilla de los pueblos de su prefectura, Se-
villa, 6 junio 1815 (fecha seguramente equivoca-
da). (Ceballos-Escalera 1997; Gazeta Nacional

de Zaragoza, 15 septiembre 1811; Sánchez Fer-
nández 2001; Morange 2002; Palau y Dulcet 1948)

Solís, fray José. Monje jerónimo, nombrado por
la Junta de Granada comandante de una de las
partidas de Cruzada organizadas en el reino de
Granada, 23 enero 1810. (Diario de Granada,
de la fecha, copiado en Gazeta de Valencia, 2
febrero 1810, y en el afrancesado Diario de Bar-

celona, 9 marzo 1810)

Solís, José. Teniente coronel, gobernador de
Fermoselle (Zamora), 1817-1823.

Solís, José. Teniente coronel gobernador de Río
Hacha (Nueva Granada), 1818-1819. Diferente
del anterior. 

Solís, José Alonso. Suscriptor del Diario Gadi-

tano, 1821, según la lista publicada en el citado
periódico del día 1 de marzo de 1821.

Solís, José Rafael. Vicedirector de la Sociedad
Económica de Alcaudete (Jaén), 1818-1822.

Solís, Luis María. Oficial séptimo de la secretaría
del Consejo de Estado, por lo perteneciente a
Estado, Guerra, Marina y Hacienda, con 14.000
reales de sueldo, 1821-1822. (El Redactor Gene-

ral, 21 agosto 1812)

Solís, Luis María. Brigadier de Caballería, 1808-
1823.

Solís, Luis María. Brigadier, 1809-1821. Ignoro si
estos tres son una sola persona.

Solís, Manuel. Afrancesado, profesor pasante de
primeras letras en el Colegio de Lavapiés, creado
el 17 de octubre de 1809. (Gazeta de Valencia,
19 diciembre 1809)

Solís, Manuel. Capitán de fragata, 1815-1821. 

Solís, Manuel. Dueño de la carretela que se
empleó en la procesión cívica de San Fernando,
1 enero 1821. Pudiera ser el anterior. 
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Solís, Sebastián de. Oficial de la Secretaría de
Guerra, 1820-1823.

Solís, Sebastián Vicente de. Intendente de pro-
vincia, 1814-1822. Superintendente de la fábrica
de cigarros de Alicante. Fue suspendido de este
cargo y posteriormente repuesto por haber sido
absuelto de los motivos que motivaron su cese.
(El Universal Observador Español, 14 sep-
tiembre 1820)

Solís Andosilla, Manuel de (Cádiz, 11 noviembre
1744 - Isla de León, 21 marzo 1813). Hijo de
padres nobles y ricos, Pedro Solís de Villavi-
cencio y Francisca de Osio Andosilla, caballero
de Alcántara, maestrante de Sevilla, se distin-
guió en el bloqueo de Gibraltar de 1779. Escribió
unas Memorias históricas del general de

Marina Roque Centeno, natural de Calata-

yud, manuscrito. (Cambiaso 1829)

Solís Barrantes, José. Contratista de todas las
tropas de Extremadura durante la Guerra de la
Independencia, abuelo de Vicente Barrantes.
(Barrantes 1865)

Solís y Becerra, Sebastián. Alcalde del crimen y
de hijosdalgos de la Chancillería de Valladolid,
1803; oidor de la Audiencia de Valencia, 1809.
(AHN, Estado, leg. 32, doc. 372)

Solís Castañeda, Francisco (? - ?, 1810). Canóni-
go de Badajoz, caballero de Alcántara, vocal de la
Junta pacense en representación de las Órdenes
Militares. (Rincón 1926)

Solís Moyano, Pedro. Síndico procurador de
Puente de Don Gonzalo, autor de varios artículos
en El Redactor General, 10, 15, 16, 18, 21 sep-
tiembre y 21 octubre 1813, el primero fechado
en Cádiz, 1 septiembre, contra el jefe político de
Córdoba, barón de Casa Davalillo, y contra los
traidores y afrancesados locales. Está en la cár-
cel de Cádiz, ordenada por el conde de Maule, a
consecuencia de requisitoria de Luis Hidalgo de
Luque, el que se titula alcalde provisional de La
Puente. (El Redactor General, cit.)

Solís y Vignacourt, María Vicenta, VI duquesa

de Montellano. Se casó con el conde y duque de
Fernán Núñez. Después de la muerte de éste,

firmó la Exposición de la grandeza de España

a Angulema, Madrid, 27 mayo 1823. (Santa
Cruz 1944)

Solitario, el. Cf. Monthomery Irwing, Jorge Was-
hington.

Solitario, el. Cf. Estébanez Calderón, Serafín. 

Soliva, Carlos. Notario mayor del tribunal de la
Santa Cruzada, en Valencia. Vive en la calle de
Roteros, nº 2. (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 29 noviembre 1811)

Soliva, Manuel. Tío materno de Trifón y Muñoz,
realista durante el Trienio. 

Solliers de la Lauzade. Nombrado secretario
general del Gobierno de Valencia y Aragón, 1
noviembre 1812. (Gazeta de Valencia, 13 no-
viembre 1812)

Soloaga, José María. Cabo segundo de la milicia
realista organizada en Bilbao en abril de 1823
con el nombre de Guardia de Honor y Vigilancia.
El 31 de julio de 1824 protagonizó un enfrenta-
miento callejero con Simón Torre, en el que
intervino el oficial de la Guardia de Honor Pru-
dencio de Larragan. (Guiard 1905)

Soloaga, N. de. Clérido bilbaíno reputado de ser-
vil. (El Verdadero Patriota, 18 agosto 1822)

Soloeta, Ignacio. Vecino de Sevilla, dueño de la
esclava negra María de la Encarnación Agapito,
por cuya libertad pide 5.000 reales de vellón. (Gil
Novales 1975b)

Soloeta, Lorenzo de. Secretario de la Diputación
de Vizcaya, junio 1823. Tomó parte en la subleva-
ción carlista de Bilbao en octubre de 1833.
(Guiard 1905)

Solom, Sebastián. Sociedad Patriótica de Palma,
19 mayo 1820. 

Solórzano, M. Manuel Diego. Cf. Diego Solórza-
no, M. Manuel. 

Solórzano, Sebastián (Madrid, ? - ?). Uno de los
comisionados de José I en Guadalajara (México),

Solís, Sebastián de

2910



Nueva Galicia, costa de San Blas y Tepique,
según comunicación de J. G. Roscio, Caracas, 1
junio 1810. (Villanueva 1911; Barbagelata 1936)

Solterra, conde de. Cf. Sarriera Gurb y Despujol,
José María.

Solus, Nicolás. Cf. Sohis, Nicolás. 

Somalo. Acusado por un anónimo en 1810 de
conspirar en Galicia contra las Cortes, aunque en
1813 se afirma su inocencia. (El Redactor Gene-

ral, 14 octubre 1813)

Sombiela y Mestre, José Antonio (Valencia, ? -
Valencia, 1825). Catedrático de Jurisprudencia
Práctica en la Universidad de Valencia, vocal de
la junta que en 1808 se hizo cargo del Gobierno
Municipal de Valencia. Vocal interino del Tribu-
nal de Seguridad Pública de Valencia, alcalde del
crimen de su Audiencia, septiembre 1809.
Comandante del batallón de Voluntarios Artille-
ros Estudiantes de Valencia, secretario de la Jun-
ta de Presidencia para el nombramiento de
diputados en Cortes, publica la lista de los elec-
tores en el reino, Valencia, 9 febrero 1810 (Gaze-

ta de Valencia, 16 febrero 1810). Vocal de la
nueva Junta de Valencia, 20 octubre 1810 (Gaze-

ta Extraordinaria de Valencia, 25 octubre
1810). Elegido él mismo diputado suplente para
las Cortes Extraordinarias, 14-15 febrero 1810,
ocupó el escaño desde el primer momento por
ausencia del titular. Según Calvo Marcos juró el
12 de junio de 1812. Entrega mil reales para
socorrer a Tortosa (Gazeta de la Junta Supe-

rior de Gobierno de Valencia, 14 diciembre
1810). En Cádiz adoptó siempre una actitud
antiliberal, distinguiéndose, en las 28 interven-
ciones que tuvo, como fiel seguidor de las pro-
puestas e ideas de su paisano Borrull. Publicó
Discurso sobre los tribunales protectores de la

fe, Cádiz y Valencia, 1813 (fue el Apéndice al
Procurador General de la Nación y del Rey, 5
marzo 1813); y Exposición hecha a las Cortes

ordinarias... en honor de la fidelidad de esta

ciudad y reino, Valencia, 1814. Tras el regreso
de Fernando VII, fue oidor y después regente de
la Audiencia de Valencia y abogado de presos del
tribunal del Santo Oficio. Activo realista, participó
en la conspiración para liberar a Elío. Tras el fra-
caso del plan, el 30 y 31 de mayo de 1822, siguió

actuando en favor del general: redactó su defensa
(firmada por el abogado José Gallego) y publicó el
Manifiesto de Elío, Valencia, 1823, alegato rei-
vindicatorio del honor y de la persona del militar
absolutista. La memoria de todo lo ocurrido

en el sacrílego robo del viril con la sacrosan-

ta Hostia... en Onil... noviembre... 1824, Va-
lencia, 1825, es obra póstuma. (Palau y Dulcet
1948; Ardit 1977; Baldó 1984; Riaño de la Iglesia
2004; Calvo Marcos 1883; AHN, Estado, leg. 29 I,
doc. 344; autor, Emilio La Parra, con añadidos) 

Sombrero, el. Cf. Ruiz. Antonio.

Somera, Lorenzo. Joven, que el 27 de enero de
1810 se presentó a trabajar como peón en las
obras de la fortaleza de San Fernando, en Cádiz.
(Diario Mercantil de Cádiz, 28 enero 1810)

Somerset, lord Fitzroy James Henry, I barón

de Raglan (Badminton, 30 septiembre 1788 -
Balaclava, junto a Sebastopol, 28 junio 1855).
Hijo de Henry, V duque de Beaufort, y de Elisa-
beth, hija del almirante Edward Boscawen, se
educó en Wesminster. Entró en el Ejército en
1804, y ascendió a teniente en 1805. En 1807
tomó parte en la misión de sir Arthur Paget a
Constantinopla. Mandó una compañía el 5 de
mayo de 1808, y fue a Portugal con Wellington.
Aunque momentáneamente volvió a Inglaterra,
en 1809 estaba otra vez en Portugal, como ayu-
dante de campo de Wellington, con quien estuvo
hasta el final de la Guerra de la Independencia.
Fue herido en Bussaco, 27 septiembre 1810. Des-
de el 1 de enero de 1811 llevó el título de secreta-
rio militar del mismo, quien el 27 de abril de 1812
le ascendió a teniente coronel. Se halló en todas
las batallas en las que Wellington estuvo presen-
te. El 6 de agosto de 1814 se casó con Emily
Harriet, hija del conde de Mornington, sobrina de
Wellington. Tras la primera abdicación de Napo-
león, Wellington fue a París como embajador, y
Somerset le acompañó como secretario de Emba-
jada. Estuvo al cargo de la misma desde el 18 de
enero de 1815, cuando Wellington se fue a Viena.
Presenció la llegada triunfante de Napoleón, y una
semana después, el 26 de marzo de 1815, abando-
nó París, para volver a ser secretario militar con
Wellington en los Países Bajos. Herido en Water-
loo, 18 junio 1815, hubo que amputarle el brazo
derecho. Ascendido a coronel el 28 de agosto de
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1815, fue nombrado ayudante de campo del prínci-
pe regente. De hecho, volvió a la Embajada de
París, en la que permaneció hasta que a finales
de 1818 los ejércitos aliados abandonaron Francia.
Fue miembro del Parlamento en 1818-1820 y de
nuevo en 1826-1829. En 1822 acompañó a Welling-
ton al Congreso de Verona, y en enero de 1823 se
encargó de una misión especial en España, que
duró dos meses, a fin de explicar las ideas de
Wellington sobre la cuestión española, a fin de evi-
tar, según se dijo, la intervención francesa. Poco
podía hacer, si es que quería hacer algo, junto a dos
elementos tan reaccionarios como Wellington y
A’Court, de los que dependía. De hecho, en un
informe que presentó a Canning, a vueltas con la
afirmación de la generosidad inglesa que nada pre-
tendía en España, sólo se hablaba de vagas ideas de
reforma de la Constitución, siempre que se hicie-
sen de acuerdo con el rey. Somerset fue hecho
mayor general el 27 de mayo de 1825. Al año
siguiente acompañó a Wellington a San Petersbur-
go con ocasión del acceso al trono de Nicolás I, y
pudo tener conversaciones con vistas a una acción
conjunta contra Turquía, por la cuestión griega.
A la muerte del duque de York, 22 enero 1827, fue
hecho secretario de la Guardia a caballo, cargo que
conservó durante más de 25 años. Siguieron los
ascensos hasta llegar a teniente general el 28 de
junio de 1838. Fue promovido a consejero privado
y barón de Raglan el 12 de octubre de 1852. Al
comenzar la guerra de Crimea en 1854 se le dio el
mando de las tropas inglesas que operaban en
el este de la región, y después se le dio la misión
de ocupar Sebastopol. Aunque ganó algunas bata-
llas, se le criticó porque según se dijo no tenía
experiencia directa de mando de tropas en campa-
ña, sino sólo diplomática, y porque fue incapaz de
evitar la gran mortalidad que se adueñó del ejérci-
to británico. Él mismo estaba enfermo de disen-
tería. (Dictionary 1975; Vadillo 1836; Hall 1998)

Someruelos, marqués de. Cf. Muro y Salazar, Sal-
vador José de. 

Somorrostro, fray Francisco (Segovia, h. 1772 -
Madrid, 18 julio 1834). Sacerdote mercenario
calzado, definidor y sacristán mayor de la capi-
lla de los Remedios en Madrid, asesinado en la
célebre matanza de frailes. (Salvador 1991)

Somoyar, Enrique. Cf. Samoyar, Enrique. 

Somoza, Domingo. Canónigo, director del hospi-
cio de Oviedo, 2 julio 1813. Juez adjunto, 28
junio 1814; miembro honorario del Tribunal del
Excusado, 1820-1821; provisor y vicario general
de la diócesis de Oviedo, 1821; diputado a Cortes
por Galicia, 1822-1823, en cuya condición votó la
incapacidad del rey en 1823, y probablemente por
ello tuvo que marchar al exilio. En España se le
condenó a garrote, 1826, en ausencia; para ello se
le aplicó una de las excepciones del decreto de
amnistía de 1824. (González Muñiz 1976; Diputa-
dos 1822; Ocios de Españoles Emigrados, VI,
nº 30, septiembre 1826, p. 248)

Somoza, Ignacio. Coronel de Artillería, mariscal
de campo, comandante del arma de Badajoz,
1817-1819. 

Somoza, José Gabriel. Diputado suplente por
Galicia a las Cortes de 1820-1822. (Lista Diputa-
dos 1820)

Somoza, Rafael. Capitán, probable autor de Ma-

nifiesto de la conducta del capitán D. … en el

cargo y administración de la segunda com-

pañía de Artilleros Urbanos de esta plaza, en

respuesta a la acusación que le han hecho los

mismos en su representación dirigida al

Supremo Consejo de Regencia con fecha 27 de

mayo de este año, Cádiz, anunciado en Diario

Mercantil de Cádiz, 11 agosto 1811. 

Somoza y Carvajal, Juan. Uno de los llevados a
Salamanca por los franceses en 1812, hasta que
Ávila satisficiese toda su deuda tributaria. Cuan-
do esto se verificó, todos fueron puestos en liber-
tad. (Sánchez Albornoz 1911)

Somoza de Monsoriu, Francisco. Autor de Estor-

bos y remedios de la riqueza de Galicia, San-
tiago, 1775 (son dos discursos). Vocal por La
Coruña en la Junta Suprema de Galicia. Tuvo que
dimitir por estar enfermo, siendo sustituido por
Antonio María del Lago. (García Rámila 1930;
Palau y Dulcet 1948)

Somoza y Muñoz, José (Piedrahita, Ávila, 24
octubre 1781 - Ávila, 4 octubre 1852). Hijo de
Ignacio Somoza y Carvajal, sevillano que se ave-
cindó en Piedrahita, y de Juana Muñoz Barrientos,
de familia rica y bien emparentada. Estudió en
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Ávila y en Salamanca, siendo al principio el típico
muchacho travieso, de poco aprovechamiento,
pero la muerte del padre en 1797 le hizo entre-
garse al estudio con ahínco, pero en casa, porque
tuvo que volver a Piedrahita. Hizo algún viaje a
Madrid, relacionándose con los amigos de su
padre, Meléndez Valdés, a quien ya conocía de
Piedrahita, Quintana, Jovellanos, Goya. En 1808
tomó las armas, pero por no abandonar a un her-
mano enfermo se quedó en su pueblo, cuando lo
ocuparon los franceses, y aun sirvió de comisio-
nado en 1809, junto con Toribio Núñez, para
aplacar las iras del comandante francés. No obs-
tante, no fue afrancesado, sino que sirvió la cau-
sa patriota desde el campo enemigo, y aun se le
achacó la deserción de un regimiento suizo, lo
que le valió un bayonetazo, pero el general Hugo,
padre del poeta, y gobernador militar de Ávila,
fue comprensivo con él. Por influencia de Melén-
dez y de Cabarrús fue nombrado prefecto, pero
no aceptó. Tampoco se marchó a Cádiz, sino que
siguió a la vera del hermano enfermo. Nada le
pasó en 1814, pero en virtud de una carta del
arcediano Cuesta, descubierta por Lozano de
Torres, fue detenido y llevado a Madrid, aunque
pronto se sobreseyó. En 1820 fue nombrado jefe
político de Ávila, cargo que renunció repetida-
mente, lo mismo que la gran cruz de Carlos III
que le fue concedida, y que al parecer no llevó
nunca. En 1823 el cura Merino le metió a él y a su
hermano en la cárcel de Ávila, de donde salieron
a los cuatro meses, su hermano ciego, murió en
1829, y él con mal de piedra. Una nueva prisión le
provino de la persecución del general San Juan: se
ha barruntado que esta vez durase siete años. Fue
después procurador por Ávila en 1834-1836 y
diputado a las Constituyentes de 1836-1837 y ele-
gido en las de 1839, siempre por Ávila, pero
rechazó este honor como tantos otros. Ejerció la
presidencia de la Diputación de Ávila en 1834 y
1836, y con carácter honorario en 1838. Pero su
vida política es lo menos importante: fue liberal
templado, hombre de pensamiento reposado y
sin ambiciones; y fue sobre todo poeta y escritor,
aunque publicó poco. Nunca se casó, aunque
gustó mucho de la buena compañía femenina, y
aun se dice que anduvo enamorado de una de
las hijas de Toribio Núñez. La primera publica-
ción datada es la Carta contra el abuso de la

imprenta en España y ensayos rítmicos del

autor, Sevilla, 1828; sus Obras poéticas se

publicaron en Madrid, 1834-1837. Una nueva edi-
ción de sus obras, corregida y aumentada, Madrid,
Imprenta Nacional, 1842, fue prohibida por el
obispo de Ávila en mayo de 1851. Publicó algunas
obras de teatro y novelas, como El capón, Sala-
manca, 1844, etc. En 1850 tuvo que sostener una
polémica con el arcipreste de Piedrahita y el obis-
po de Ávila sobre sus escritos, razón de la prohibi-
ción citada; a su muerte no recibió los sacramentos
y se le quiso negar la sepultura eclesiástica. No
había para tanto. Simplemente era un original li-
brepensador español, rara avis en el páramo nacio-
nal. Hoy pueden verse sus obras en la excelente
edición que preparó Lomba y Pedraja en Madrid,
1904. (Palau y Dulcet 1948; Carbonero 1873)

Somoza y Quiroga, Tomás. Vocal de la Junta
Soberana de los tres reinos (Castilla, León y Gali-
cia), 19 agosto 1808. (García Rámila 1930)

Sonora, marquesa de, condesa de Castroterreño.

Cf. Gálvez y Valenzuela, María Josefa. 

Sopena, Vicente. Presidente del clero regular de
Barcelona, duante la ocupación francesa. En la lla-
mada causa de los venenos presionó al general
Decaen para que fuese magnánimo (Diario de

Barcelona, 22 mayo 1813). Autor de Vita del B.

Francesco de Posadas Religioso dell’Ordine di

S. Domenico nella Provincia di Andaluzia in

Spagna Figlio del Convento di Scala Coeli extra

muros di Cordova, Roma, 1818; Compendio de

memorias históricas de la beata Juana de Ara,

madre del gran padre y patriarca santo Domin-

go de Guzmán, Madrid, 1829. (Diario de Barce-

lona, cit.; Palau y Dulcet 1948)

Sopeña, Ramón. Teniente coronel, comandante
del regimiento de Lorena, 46 de Infantería de
línea, 1817; sargento mayor de Alcántara (Cáce-
res), 1818-1823.

Sopetrán, marqués de. Cf. Lucotte. 

Soppes (? - Barcelona, 29 julio 1811). Guerrille-
ro de la banda de Manso, ahorcado por los fran-
ceses.

Sopranis, Alejandro (?, h. 1796 - ?). Teniente pri-
sionero de guerra. En mayo de 1824 va de Gap a
Marsella. En Bayona a partir de octubre de 1824. 
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Sopranis, Juan. Comandante del cuarto batallón
de Voluntarios Distinguidos de Cádiz, 1809, cita-
do en relación con el expediente al marqués de
Villel. (AHN, Estado, leg. 6 A)

Sor. Cf. Sors. 

Sorá, Agustín. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo 1820. 

Sorá, Juan (Palma, 18 abril 1788 - ?, octubre
1855). Estudió idiomas, ciencias exactas, náutica,
astronomía, física y química, siendo nombrado
intérprete de lenguas y en 1820 catedrático de
Economía Política. Censor primero de la Sociedad
Patriótica de Palma, 19-20 mayo 1820. Diputado
provincial de las Baleares en 1821, regidor del
Ayuntamiento de Palma en 1823. Se le encargó en
1833 la dirección de las obras del puerto de Pal-
ma, fue vocal de la comisión científica y artística,
catedrático de Matemáticas en el Instituto balear,
1836, y vicepresidente del mismo. Publicó un
Tratado de geometría, Palma, 1841, y dejó varios
manuscritos. (Bover 1868)

Sorá, Pablo. Sociedad Patriótica de Palma, 19-21
mayo 1820. 

Sorá Ripoll, Salvador (Palma, ? - Palma, 14 agos-
to 1844). Hijo de Gabriel Sorá y de Apolonia
Ripoll. Sociedad Patriótica de Palma, 19 mayo
1820. Vicecónsul de Dinamarca en Mallorca,
autor de Metodo breu y sensill del modo com

se ha de fer el vi bó y de duració y que se puga

trasportar á diferens climas en seguretát, Pal-
ma, 1839; y de un manuscrito sobre el cultivo de
la naranja. (Bover 1868)

Soravilla, Joaquín. Brigadier de Caballería, 1815-
1823; comandante del primer escuadrón de Tro-
pas de Casa Real, 1817-1821.

Sordo, el. Guerrillero que actúa en la zona de
Nules y Castellón de la Plana, octubre 1812.
(Diario Mercantil de Cádiz, 25 noviembre
1812)

Sorela, Luis. Oficial de la Secretaría de Hacienda,
1821. Secretario interino (ministro) de la misma,
tras la crisis de marzo de 1821, director del Re-
gistro, bulas y papel sellado, 1822-1823, protector

de la Junta del Montepío de Viudas y Huérfa-
nos de los Empleados de Loterías, 1822. (El

Universal Observador Español, 4 marzo 1821)

Sorela, Pedro Rafael. Comerciante, elector
parroquial por el barrio de Santa Cruz, en Cádiz,
1813. Regidor de Cádiz, 26 diciembre 1813,
miembro de la comisión especial para celebrar el
aniversario de la promulgación de la Constitu-
ción, el 19 de marzo de 1812, Cádiz, 1814. Regi-
dor del Ayuntamiento, uno de los dos designados
para presidir la corrida de toros del 22 de mayo
de 1814, en celebridad del regreso de Fernan-
do VII. Autor de Contestación a los artículos

37, 38 y 50 de los problemas propuestos por la

Junta Consultiva de Marina, San Fernando,
1820; Dictamen presentado al Ayuntamiento

de Cádiz sobre el origen y estado de los esta-

blecimientos de beneficencia pública, San
Fernando, 1820; y (si es el mismo) Desestanco

del tabaco y de la sal, 1856. (El Redactor

General, 18 agosto y 27 diciembre 1813; Palau y
Dulcet 1948; Riaño de la Iglesia 2004; Mercurio

Gaditano, 21 mayo 1814)

Sorentino Salinas, duque de. Cf. Chacón y Cas-
telli, Agatino.

Soret, Víctor. Tesorero general, 1808; vocal de la
Junta de Sevilla, en representación del comer-
cio, 28 mayo 1808; firmante del Manifiesto o

declaración de los principales hechos que

han motivado la creación de esta Junta

Suprema de Sevilla que en nombre del se-

ñor D. Fernando VII gobierna los reinos de

Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, provincias

de Extremadura, Castilla la Nueva y demás

que vayan sacudiendo el yugo del emperador

de los franceses, Sevilla, 17 junio 1808, Cádiz,
1808, y Diario Mercantil de Cádiz (colecciona-
do en Demostración de la lealtad española, I).
Encargado en 1809, junto a Francisco Javier
Cienfuegos y Celedonio Alonso, para dirigir las
obras de fortificación y defensa de Sevilla. Firma la
Representación que hizo la Junta de Sevilla al

Supremo Consejo de Regencia de España e

Indias habiendo recibido noticia de su instala-

ción en el día 12 de febrero, fechada el 13, en
Gazeta de Ayamonte, 25 julio 1810. Autor de
Representación... a la Regencia de las Españas

en contestación al manifiesto de don Ricardo

Sopranis, Juan
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Meade, Cádiz, 1812. Quien se esconde bajo el
seudónimo de Ita, en Diario Mercantil de

Cádiz, 4 y 5 septiembre 1812, considera que
Soret encarna la perduración de los peores abu-
sos de la época de Godoy. Ministro honorario de
la Cámara de Guerra, 1818-1819; tesorero gene-
ral en ejercicio en cesación del Montepío de Ofi-
cinas, 1818; director general del Crédito
Público, 1819-1820; consejero de Estado hono-
rario, 1820-1826. (Jovellanos 1963; Riaño de la
Iglesia 2004; Palau y Dulcet 1948; Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit.; AHN, Estado, leg. 28 B,
doc. 91; Gazeta de Ayamonte, cit.)

Soria, Apolinar. Archivero de la Secretaría de
Gobernación, 1821-1822. 

Soria, Blas de (? - ?, antes de febrero de 1817).
Subteniente del regimiento de Infantería de
Saboya, en 1766 se le concedió licencia para
casarse con Juana Rodríguez, hija del capitán del
regimiento de Ceuta Andrés Rodríguez, la que
aportó una dote de 23.000 reales. Brigadier, 24
enero 1813, teniente de rey de Cartagena de
Indias, agregado en 1815 al Estado Mayor de Cá-
diz, juez fiscal de la causa contra el marqués de
Sobremonte, por su conducta ante las invasiones
inglesas de Buenos Aires y Montevideo, 1806-
1807, firmante de la Conclusión fiscal, Cádiz, 8
noviembre 1813, publicada en Cádiz, José María
Guerrero, 1813, y reproducida en Madrid, Repu-
llés, 1852. Fue también vocal del Consejo de
Purificaciones de Oficiales Generales de Cádiz.
(AGMS, expte. Sobremonte)

Soria, Francisco de Paula (Granada, ? - ?). Abo-
gado, diputado a Cortes por Granada, 1822-1823,
miembro suplente de la Diputación Permanente
de Cortes, 1823, comunero antirrevolucionario
firmante del Manifiesto de 28 de febrero de
1823. En 1823 se refugió en Tánger, mientras en
España se le condenaba a garrote, 1826, en ausen-
cia; para ello se le aplicó una de las excepciones
del decreto de amnistía de 1824. No volvió hasta
la amnistía de 1833. (Gil Novales 1975b; Diputa-
dos 1822; Ocios de Españoles Emigrados, VI,
nº 30, septiembre 1826, p. 247; Posac Jiménez
1988)

Soria, José. Médico de cámara, ministro honorario
del Consejo de Hacienda, 1818-1820, miembro

nato del Colegio de Medicina de Madrid, 1817-
1821. 

Soria, Miguel de. Fiscal de la Chancillería de Gra-
nada, 1815-1821. Asesor secreto del conde de
Montijo, en la conspiración masónica de 1817,
según la acusación de Francisco Eguía (Guillén
Gómez 2005). Presidente de la Sociedad Patrió-
tica de Granada, 22 julio 1820, magistrado del
Tribunal Supremo, 1822-1823.

Soria Fernández, Manuel. Fiscal de lo civil de la
Chancillería de Granada, 1818. 

Soria y Segurola, Juan Manuel (Logroño, ? - ?).
En 1795 con motivo de la guerra contra Francia
se presentó voluntario en Vitoria, siendo nom-
brado subteniente de una compañía de natura-
les. El 18 de julio de 1799 pasó a ser oficial de
la aduana de Vitoria, empleo que le quitó el go-
bierno intruso. Entonces recurrió a la Junta de
Soria, que le nombró oficial primero de ella mis-
ma. Luego formó una partida de guerrilla. En
enero de 1810 solicitó la plaza de comisario de
Guerra de Álava y La Rioja, con objeto de aten-
der a las partidas de guerrilla. Sirvió también de
alférez de los naturales armados de Álava. A con-
tinuación pasó a ser oficial de Rentas de la adua-
na de Vitoria, y comandante de una partida de
guerrilla del señorío de Molina «y demás provin-
cias contiguas». Comisario de Guerra, 1817-
1823. Sociedad Patriótica de Lorencini, 16 mayo
1820. Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 18
junio 1820. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 3)

Soria y Segurola, Manuel. Cf. Soria y Segurola,
Juan Manuel.

Soria y Vargas, Manuel de (Granada, 1 enero
1789 - Madrid, 1871). Subteniente de Ingenieros,
pudo reunir en Alcalá unos trescientos soldados
veteranos, muchos de ellos suizos, escapados de
Madrid, con los que se presentó en Calatayud al
barón de Warsage y en Zaragoza, 5 junio 1808,
a Palafox. Éste le ascendió a teniente, con desti-
no en los Suizos de Aragón, 21 junio, y a capitán
del regimiento de Extremadura, 25 julio 1808.
Aunque procedía de Ingenieros, toda su carrera
la hizo en Infantería. Sirvió en el primer sitio,
en la batalla de Tudela, y en el segundo sitio, que
terminó de teniente coronel con antigüedad de
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9 de marzo de 1809. Huyó de Zaragoza a la capi-
tulación, se incorporó al ejército de Cataluña, y
fue hecho prisionero en Tarragona. Después se
incorporó a la Guardia Real, fue ministro de la
Guerra, inspector general de Infantería, conse-
jero de Estado y presidente del Tribunal Supre-
mo de Guerra y Marina, cargo del que le depuso
la Revolución de 1868. (La Sala Valdés 1908;
Páez 1966)

Soriano, Andrés. Elector de Cuenca en 1820.
(El Universal Observador Español, 16 mayo
1820)

Soriano, Antonio. Subteniente de Infantería reti-
rado. Firmó la Representación, 27 febrero 1821. 

Soriano, Aparicio. Propietario de Bailén, nom-
brado diputado por José I, 21 enero 1810. (Gaze-

ta Nacional de Zaragoza, 22 febrero 1810)

Soriano, Domingo. Comisionado en Cuenca,
1809. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 8)

Soriano, Francisco. Tesorero de la Real Junta de
Caridad, 1817-1820; depositario de la misma,
1821; comisario ordenador honorario, 1821-
1823. 

Soriano, Joaquín. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822.

Soriano, fray José (Valencia, h. 1764 - Alcoy,
1844). Dominico, catedrático de Teología y pre-
dicador en Valencia, al llegar los franceses a la
ciudad tuvo que ejercer la cura de almas en
Alcoy. Fue encarcelado por orden de José I, aca-
so por haber escrito los versos de la Maldición

de la casa, contra su dominación. El Ayunta-
miento de Valencia le encargó en 1820 la Ora-

ción fúnebre en las exequias de Vidal, Bertrán
de Lis y demás víctimas, por cuya oración fue
perseguido en 1823, ahora por los absolutistas.
Acudió a Pío VII, quien ordenó que lo dejasen en
paz. Escribió después un poema didáctico Sobre

el origen de la palabra, en el que se hallaba
trabajando en 1829. (Bono 1870, quien publica
algunas de sus composiciones)

Soriano, Juan Antonio. Escribano numerario de
Murcia, 1821. 

Soriano, Manuel. Librero de Alicante, en la calle
de Labradores, que tiene también el despacho de
El Imparcial, 1813. 

Soriano, Marcos. Alcalde mayor interino de
Daroca (Zaragoza), nombrado el 23 de febrero
de 1811 alcalde mayor de Calamocha (Teruel).
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 28 febrero
1811)

Soriano, Matías. Firma el parte de la comisión
del partido de Orihuela, 20 agosto 1811, dirigido
a la Junta de Valencia, sobre la situación militar
en el momento. (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 27 agosto 1811)

Soriano, Pedro Antonio. Vocal de la Junta de la
villa y señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado,
leg. 15)

Soriano, Vicente. Vocal de la Junta de Censura
de Valencia, 1813. Vocal de la Junta de Gobierno
del Estudio de Medicina Práctica, catedrático de
Botánica Médica e interino de Clínica, médico
honorario de la Real Familia, 1817-1823. (Diario

de Valencia, 8 septiembre 1813)

Soriano Fuertes, Indalecio (Cella, Teruel, 21
noviembre 1787 - Madrid, 21 agosto 1851). Des-
tinado a la carrera eclesiástica, recibió las órde-
nes menores en 1805. Un año antes, en 1804,
había ganado por oposición el magisterio de la
colegiata de Calatayud y a la vez la dirección del
colegio de música. En 1808 tiene que defender a
la patria, en Zaragoza, y después en el ejército de
Valencia, en el que el general Bassecourt le nom-
bra director de Música. Pide la licencia absoluta
para dedicarse a la vida artística, fija su residen-
cia en Murcia, donde se casa con María Teresa
Piqueras de Parra, y en 1814 obtiene la plaza de
maestro de capilla de la catedral. Publica Dicta-

men sobre una Misa de réquiem compuesta

por D. Ramón Carnicer, Madrid, 1843; Tratado

de armonía y nociones generales de todas las

especies de contrapunto libre moderno y

cánones del ritmo, la melodía y el fraseo y del

canto, Madrid, 1845. Fue padre del musicólogo
Mariano Soriano Fuertes o Soriano Piqueras.
(Soriano 1855; Palau y Dulcet 1948)

Soriano Imparcial, el. Cf. Santos García, José.

Soriano, Andrés
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Soroa. Coronel jefe de los 1.500 milicianos de
Guipúzcoa que se hallaron en la defensa de La
Coruña, julio-agosto 1823. (Guillon 1895)

Soroa, Joaquín de. Capitán de fragata, 1815-
1822. 

Soroa y Soroa, José María de. Afrancesado, pre-
sidente del Consejo Provincial de Guipúzcoa
durante la Guerra de la Independencia. Refrenda
el día 8 la orden del día del general Thouvenot,
San Sebastián, 6 agosto 1809. Caballero de la
Orden Real de España, 4 mayo 1811 (Gazeta de

Madrid del 18). (López Tabar 2001a; Thouvenot
1809a; Ceballos-Escalera 1997)

Sorondo, Agustín. Comandante general del res-
guardo de Cádiz, 1804, ya jubilado en 1807, pero
vuelve a figurar en 1810, miembro honorario del
Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas,
1804-1820, consejero honorario de Hacienda.
(Diario Mercantil de Cádiz, 15 mayo 1810)

Sorondo, Domingo. Capitán de navío, goberna-
dor de Bayona (Pontevedra), 1800-1823.

Sorozábal, Ángel. Elector de partido por el Puer-
to de Santa María (Cádiz), 1813. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 7 septiembre 1813)

Sorribas y Ribera, Juan. Párroco de San Miguel,
de Barcelona, autor de Relación del origen y

progresos de las velas al Smo. Sacramento

reservado y motivos de esta devoción estable-

cida en la iglesia de S. Miguel Arcángel de

Barcelona, Barcelona, 1788; Elogio histórico

de la archicofradía del Santísimo Corazón de

Jesucristo en Sta. María de Minerva de Roma,
Barcelona, 1798; Octavario al Smo. Sacramento,
Barcelona, hacia 1800, nuevas ediciones 1806
y 1820, miembro de la Junta General de Autori-
dades y Clases, de Barcelona, 6 diciembre 1808.
(Palau y Dulcet 1948; Diario de Barcelona, 8
diciembre 1808)

Sorrondegui Llaguno, Felipe Antonio (Trucios,
encartaciones de Vizcaya, 1 septiembre 1778 -
?). Hijo de José de Sorrondegui y de María
Antonia de Llaguno; cadete, 6 noviembre 1793,
participó en la guerra de Francia desde mayo de
1794 hasta el final, en cuyo tiempo ascendió a

alférez, 8 noviembre 1794, y a teniente poco des-
pués, el 10 de octubre de 1798. Intervino en el
bloqueo de Gibraltar de octubre de 1799 a febre-
ro de 1801, se dedicó después a la persecución
de contrabandistas, quienes lo hirieron, y parti-
cipó después en la guerra de Portugal, 1801. De
nuevo en el bloqueo de Gibraltar, 1803 - febrero
1806, y en 1807 entró en Portugal, donde fue
hecho prisionero por los franceses, pero se fugó,
y se presentó en el regimiento Imperial de Tole-
do. Ascendió a capitán, 2 junio 1808, y a sargento
mayor, 9 agosto 1809, combatió en Badajoz, en
la batalla de Canta el gallo, 11 agosto 1810, en la
que fue herido, e indirectamente en la de La
Albuera, 16 mayo 1811, ya que con una partida
observaba el movimiento de los enemigos. Esto
le valió el grado de coronel, 26 mayo 1811. Sien-
do comandante de escuadrón del regimiento de
Caballería de España, el 25 de marzo de 1814,
obtiene licencia para casarse con Andrea Martí-
nez, hija de Andrés Martínez Alcaide, teniente de
Infantería, natural de Rueda, en la fecha ya
difunto, y de María Luisa Gómez Labrador Pati-
ño y Vicioso, natural de Valencia. Coronel, tenien-
te coronel del regimiento de Caballería de línea de
Voluntarios de España, 1817-1818. Subinspector
de Caballería de la segunda línea, octubre 1823.
Se le piden cuentas en 1828: dice haber residido
en Extremadura desde 1823 hasta febrero de
1828, en que pasó a Madrid. (AGMS)

Sors. Colaborador de El Imparcial, Madrid,
1821-1822.

Sors, Fernando (Barcelona, 14 febrero 1778 -
París, 10 julio 1839). Hermano del anterior, estu-
dió en la escolanía de Montserrat. Alumno de Jo-
sé Prats, fue primer violín de la catedral de
Barcelona, y en seguida famoso compositor y
guitarrista. En 1797 estrenó en Barcelona la ópe-
ra Telémaco nell’ Isola di Calipso. Pasó a
Madrid, y escribió música instrumental y religio-
sa. Por un Himno a la Santa Cruz Pío VII le
nombró caballero de la Orden Pontificia. Oficial
del ejército, en 1802-1803 está de guarnición en
Málaga, y de nuevo entre 1804 y 1808. Se encar-
gó de organizar las veladas musicales del cónsul
de los Estados Unidos, William Kirpatrick. Con la
invasión francesa se pasó al enemigo, alcanzando
con los josefinos el grado de capitán. A su amigo
Joaquín Tadeo Murguía, organista de la catedral
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de Málaga, dedicó el motete O Salutaris Hostia,
1809. Comisario principal de Policía de Jerez, se
traslada a Valencia en 1812. El 5 de mayo de
1813 se cantó en el teatro de Barcelona una can-
ción con acompañamiento de guitarra, música de
Sors. Cuando Napoleón fue derrotado, pasó a
Francia y a Inglaterra, en donde descolló como
guitarrista, y dio a conocer una ópera y un ballet.
Entre 1815 y 1822 vive en Londres. En fecha
indeterminada se dirige a Fernando VII, envián-
dole la obertura de Hércules, y solicitando una
distinción semejante a la pontificia (Subirá
publica la carta, sin fecha, del ofrecimiento). No
se le hizo caso, lo que acaso es el origen de la
Canción patriótica Fuentes son de llanto,
1820, muy popular entre los enemigos de Fer-
nando VII. En París, 1823, estrenó su ballet Cen-

drillon, visitó Polonia y Rusia, compuso el baile
Hércules y Onfalia, en el que incorporó la ober-
tura enviada antes a Fernando VII, y aprovecha-
da después para las fiestas de la coronación de
Nicolás I, 1825. Antes había escrito una Marcha

fúnebre a la muerte de Alejandro I. Vuelve a
París en 1826, no tiene éxito con su ballet Le

Sicilien ou l’Amour peintre, marcha a Londres,
retorna a París y arrastra durante once años su
vida, triste y enfermo. Cuatro cuadernos de bole-
ras registra Federico Moreti, y dos sonatas para
guitarra sola, tres temas con variaciones y algu-
nos minués. Gómez Imaz menciona una Canción

de la España cautiva. (Subirá 1946 y 1950;
Diario de Barcelona, 5 mayo 1813; Saldoni
1868; Rioja 2001; Asenjo Barbieri 1986, II, p. 313,
315; Gómez Imaz 1908)

Sosa. Regidor de Madrid, en 1813 magistrado de
la Audiencia de Valencia. (Sainz de Baranda
1813)

Sosa y Tovar, Luis de (Vidanes, León, h. 1772 -
?). Leonés, de origen noble, según pretende,
siguió nueve años de estudios, de ellos los últi-
mos cinco en la Universidad de Valladolid, otros
ocho años en el cuerpo de Guardias de la Perso-
na del Rey, de los que se retiró de teniente.
Administrador de los fondos del Real Excusado
en el departamento de Mansilla de las Mulas, dió-
cesis de León, ciudad en la que fue uno de los
principales actores en la proclamación de Fer-
nando VII, 24 abril 1808, redactor del parte ofi-
cial que el Ayuntamiento dirigió a la corte sobre

dichos sucesos. Contribuyó también al alzamien-
to de León contra los franceses, 28 mayo 1808,
tras lo cual las diputaciones parroquiales de
León le eligieron vocal para la Junta Suprema
de León, 30 mayo 1808, a cuya formación él mis-
mo había contribuido para «calmar la anarquía
del pueblo». A su vez la junta le nombró vocal de
su sección de Guerra, y le comisionó para pasar
a Oviedo en julio de 1808, en compañía de sir
Robert Patrik; pero tuvo que regresar inmediata-
mente, a consecuencia de la batalla de Rioseco,
14 julio 1808. Fue redactor de la primera Procla-

ma a los leoneses, León, 15 marzo 1809. La junta
le comisionó también para tratar con la Suprema
de Asturias y con el gobierno británico, a fin de
conseguir subsidios, y le propuso para coman-
dante general de la caballería, con la graduación
de teniente coronel. Habiendo emigrado la Jun-
ta de León a Ponferrada, se instaló otra en la
capital, e inevitablemente hubo controversia
entre las dos: no obstante, fue nombrado tam-
bién vocal de la segunda junta. Consta que Luis
de Sosa el 4 de noviembre de 1808 regaló al ejér-
cito un caballo fino, con todos los arreos de su
uso, llamado Lindo. El mismo mes, después de
la pérdida de las batallas de Reinosa y Sornosa,
le encargó la Junta la defensa de la capital, al
frente de las tropas de Infantería y Caballería,
con las que cubrió sobre todo el punto de Mansi-
lla de las Mulas, hasta la llegada del general Bla-
ke. La junta le delegó también para conferenciar
con el marqués de la Romana, y le nombró el pri-
mero de sus tres secretarios. Entonces publicó el
periódico titulado Manifiesto de León, cuyos
ingresos dedicó al armamento de la provincia. En
diciembre de 1808 tuvo que abandonar su casa,
ante el avance enemigo, refugiándose en la fra-
gosidad de los montes. En enero de 1809 la Jun-
ta de León le delegó para tratar con la de
Asturias, y en febrero le nombró comandante
general de la provincia, mientras que la Central
le confería el grado de coronel, todo lo cual apro-
bó el marqués de la Romana el 19 de agosto de
1809. En tal condición firma una orden a las jus-
ticias de León, fechada en el Cuartel General de
Valdelugueros a 15 de marzo de 1809, impresa.
Los franceses, después de intentar infructuosa-
mente ganarle para su causa, dispusieron el
secuestro de sus bienes, mientras combatía por
Asturias y Castilla. Su proclama Soldados está
fechada en Jornada de Montuerto, 22 mayo

Sosa
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1809. En junio de 1809 llegó a las inmediaciones
de Puebla de Sanabria, donde fue socorrido por
primera vez con zapatos, camisas y dinero. Des-
pués se vio obligado a retirarse a la raya de Por-
tugal, y ya en julio su cuartel general estaba
situado en Páramo del Sil, desde donde firma un
oficio para la creación de una Junta Militar de
Inspección, 11 julio 1809. Luego se le ordenó vol-
ver a León, que había sido evacuado por los fran-
ceses. La ocupó el 29 de julio, junto con algunas
tropas del brigadier Juan Díaz Porlier. Su procla-
ma Leoneses está fechada en León, 31 julio
1809. Otra Proclama, también dirigida a los leo-
neses, sin fecha, trata de levantar su espíritu de
lucha, con el ejemplo de otras regiones españo-
las y con el de la nación portuguesa. Se sostuvo
en la capital diecinueve días. Publicó un Extrac-

to de los acontecimientos militares ocurridos

sobre la ciudad de León, en el tiempo que la

ocupó y defendió contra las tropas francesas

el comandante general de esta provincia don

Luis de Sosa con la división de su mando,
León, 18 agosto 1809, por el que se ve que tuvo
un intercambio de notas y cartas con el coman-
dante francés de Mansilla coronel Dejean, quien
le enviaba Boletines del Imperio y Gazetas de

París, para demostrar la invencibilidad de Fran-
cia, mientras que Sosa correspondía con sus pro-
pias proclamas y con las Gacetas de Oviedo. Es
de destacar la petición de humanización de la
guerra que hace Sosa, en correspondencia con el
exquisito trato que dice dar a los prisioneros
franceses. Varias veces dimitió de la comandan-
cia de la provincia, sin obtener satisfacción, pero
el 21 de agosto determinó retirarse, lo que le fue
aceptado. Fecha en Carrizo, 27 agosto 1809, su
proclama de despedida Voluntarios de León, en
la que se califica de «desgraciado» y habla del
«odio y envidia de los conspiradores», sin que
sepamos el detalle de este asunto. Mientras tan-
to la Junta Central disolvió a la de León, y nom-
bró otra en su lugar, de la que fue primer vocal y
presidente interino, en ausencia del titular. El 4
de octubre de 1809 se le encargó redactar un
Compendio histórico de las actas de la junta,
que no llegó a terminar porque en el mismo mes
de octubre se le envió como diputado de León
cerca de la Junta Central, que se hallaba en Sevi-
lla. Redactó un Documento autobiográfico, escrito
en virtud del Real Decreto de 24 de diciembre de
1809 (copiado íntegro por Riaño de la Iglesia

2004). Al ocupar Sevilla los enemigos, y formar-
se la primera Regencia, pasó a Cádiz. A comien-
zos de 1810 la Junta de Sevilla ofició a la de León
que nombrase un diputado para una nueva junta
soberana de la nación, y el elegido fue Luis de
Sosa. El 21 de septiembre de 1810 fue elegido en
Cádiz diputado suplente a Cortes por la ciudad
de León, pero no fue admitido como tal diputado
porque se negaron a firmar el correspondiente
poder dos de los electores, Joaquín de Baeza, ofi-
cial de la Secretaría de Hacienda de Indias, y
Marcelino de León, diácono, al parecer sin razo-
nes (entre líneas puede acaso interpretarse que
le consideran demasiado exaltado, lo que cierta-
mente no es una razón legal). En defensa de su
derecho dirigió a las Cortes tres representacio-
nes, fechadas en la Isla de León a 29 de septiem-
bre, 7 de octubre de 1810 y 16 de enero de 1811.
Publicó entonces el folleto, que las recoge, La

doble injusticia expuesta al juicio público;

por un diputado de Cortes sin ejercicio, Cádiz,
imprenta de Carreño, 1811. Siguió Confusión

pública de una explicación reservada que se

ha hecho de la doble injusticia. Discurso en

prólogos, o sean cartas apócrifas sobre casos

verdaderos, Cádiz, 1811, en el que inserta algu-
na de sus proclamas (a la Junta de León y a los
voluntarios de la provincia: ésta se titula Inmor-

tales defensores de Astorga) y responde a sus
enemigos. Y La intriga en las Cortes descu-

bierta y demostrada por un diputado que no

tiene voto en ellas, reseñada en El Redactor

General, 25 septiembre 1811, en donde denun-
cia a los dos electores que se negaron a firmarle
los poderes como diputado suplente por León,
alegando que era deudor a los fondos públicos, al
no haber dado cuenta de su administración en el
Excusado; pero él desvanece esta imputación.
Fue director de El Mentor o Ilustrador Popu-

lar, periódico, Cádiz, 3 febrero - 7 abril 1811,
diez números. Autor también de Reprimenda

de un periodista difunto a los periodistas

vivientes, sobre el menguado silencio que ha

observado acerca de las sordas prisiones que

se han hecho de algunos ciudadanos, y acer-

ca de la conmoción popular en las Cortes el

26 de octubre, 1811, defensa de fray Juan Rico,
Fernández Sardino, El Duende Político y de
Gonzalo de Luna, que fue denunciada a la Junta
Provincial de Censura de Cádiz, y le valió ser
encerrado en el castillo de Santa Catalina el 2 de
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diciembre de 1811, aunque fue puesto en liber-
tad a los pocos días. Participa de sus razones,
aunque tiene la pesimista impresión de que no
hay nada que hacer, porque nadie, ni las Cortes,
defienden la libertad, el Diario Mercantil de

Cádiz, 22 noviembre 1811. Sosa escribió un ar-
tículo comunicado el 4 de diciembre, desde la
prisión, que fue publicado por El Redactor

General el 6, y otro el 15 de diciembre de 1811.
Secretario de las Damas Españolas, según la
referencia en El Redactor General, 12 enero
1812; autor de Representación de las damas

españolas a Jorge III rey de Inglaterra sobre

los vagos rumores acerca de la conducta del

gobierno inglés y de sus ejércitos en la guerra

de España, Cádiz y Palma, 1811; de Respuesta

de Jorge III, rey de la Gran Bretaña, a las

damas españolas. Romanzada libremente

para noticia de los que no entienden el idio-

ma inglés, Cádiz, imprenta de Niel, hijo, 1811
(atribución manuscrita al coronel «Sousa» en la
Biblioteca Nacional); autor también de Billete de

las damas españolas al editor del periódico

titulado El Español, que se publica en Londres

por el Sr. Blanco acá y White allá, en donde se
dice que Juan Sintierra y Peltier en el Ambigú

han injuriado a Sosa, pero acaso no es autor de la
Respuesta y de los demás folletos de esta serie.
Luis de Villava califica al primero de estos
folletos de «testimonio o de necedad, o de ingra-
titud, y de cualquier modo de la más grosera
antipolítica», lo cual sólo demuestra la absoluta
anglofilia de Villava. Hubo una Declaración de

las damas españolas, Cádiz, 1811, que no es
de Sosa, sino contra él. Probable autor de un artícu-
lo y de un soneto en elogio del magistral Cabrera,
que había pronunciado un discurso elogioso sobre
la Constitución, en El Redactor General, 28 junio
1812 (firmado con las iniciales L... de S...). Fue
autor de Himno que se ha de cantar en el teatro

de esta ciudad de Cádiz hoy 19 de marzo de

1812, Cádiz, imprenta de Antonio Murguía; y de
La patria. Monólogo representado en el teatro

de la ciudad de Cádiz en reverente obsequio de

la Constitución nacional; así como de la Expli-

cación del monólogo representado el mismo día
aniversario de la promulgación del Código gadita-
no, dedicado a la conciliación de la América con la
península española, conciliación precisamente en
la Constitución y por ella. Y también se le debe
Congratulatoria que dirigen a Jorge III, rey

de Inglaterra, por los triunfos de sus ejércitos

y las glorias de Wellington, las damas españo-

las, Cádiz, 1812. En los mentideros gaditanos se
llegó a citar su nombre como regente del reino,
acaso para desautorizar a la Regencia anterior.
Vuelto a León, lanza el periódico semanal Mer-

curio Sublantino, León, imprenta de la viuda de
Santos Rivero, 1813. En el Redactor de León, 15
abril 1814, publica un artículo comunicado, en el
que afirma su creencia en la monarquía constitu-
cional y en la libertad de imprenta, al mismo
tiempo que en la identidad entre religión y Cons-
titución, pero también en el rey deseado. Hace
imprimir un Índice de la relación de méritos u

hoja de servicios, en la época de la revolu-

ción, sin pie de imprenta, sin fecha, que termina
con la afirmación de «su constante lealtad en
defensa de la RELIGIÓN, DEL REY Y DE LA PATRIA».
Una nota avisa que «Después de la revolución
volvió a ocupar el propio destino que obtenía
antes de ella». Fue autor asimismo de La sibila

del Bernesga a Fernando VII el Deseado en su

nueva y gloriosa exaltación al trono de las

Españas, León, oficina de la Vda. de Rivero,
1814, obra que en cauce de antigua profecía
exalta las nuevas instituciones constitucionales,
y condena el anterior «arbitrarismo» despótico.
Fue también poeta: cuatro décimas se titulan Al

destronamiento de Bonaparte; A las tres gra-

cias; A la exaltación de Fernando VII; y A la

paz; a las que se une una Canción real, para ser
cantada el día 30 de mayo de 1815, día de San
Fernando, en la plaza de Regla de León. Suyas
son también unas Inscripciones, que han de

ocupar las cinco grandes ventanas de la

fachada principal del cuartel de Milicias,
León, imprenta de Ignacio Turrado, Presbítero,
1815. No puede pedirse aparentemente mayor
monarquismo y religiosidad en estos poemas. Y
sin embargo La sibila y el artículo del Redactor

de León fueron denunciados el 2 de junio de
1815 por el persa Ignacio Ramón de Roda, obis-
po de León, como atentatorios a la soberanía del
rey, lo que dio lugar a que el ministro de Seguri-
dad Pública, Pedro Agustín de Echevarri, orde-
nase al coronel del regimiento provincial de
León, Juan López de Fraga, que le formase cau-
sa, lo que hizo inmediatamente el mismo día de
la recepción de la orden, 11 junio 1815, y duró
años. El fiscal calificó su delito de «infidencia o
de lesa majestad», lo que le supuso tres meses de
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encierro incomunicado y cuatro años de prisión,
según sus palabras. Estuvo primeramente ence-
rrado en el monasterio de San Claudio, y des-
pués, gracias a la intervención de los médicos, en
su propia casa. La persecución de que fue objeto
le llevó a publicar una Relación de los méritos

y premios suyos, entre 1808 y 1810, León,
imprenta de la viuda de Rivero, 1816. Con moti-
vo de la causa se sacó un inventario de sus per-
tenencias, incluida su biblioteca, que indica por
una parte cierta abundancia de señor lugareño y
probablemente célibe, y también la variedad de
sus intereses intelectuales. Intervino en la Socie-
dad Económica de León el 27 de diciembre de
1817 con un Discurso en relación de las prin-

cipales actas de la Real Sociedad Patriótica

de León, desde fin de diciembre del año pasa-

do de 1816, León, 1817; y Égloga en celebridad

de la plausible llegada a España de la reina

nuestra señora doña María Josefa Amalia,
Burgos, 1819. Y Los patricios del Torío a las

Cortes. Siete problemas capitales sobre la

Constitución y la contribución, León, 1820,
en que se muestra liberal e ilustrado, partidario
de la supresión de las aduanas interiores, por
ejemplo. Publicó también un Manual de la

Constitución, León, 1820, que tuvo traducción
al catalán, Vich, 1820. En 1821 descubrió la
fuente llamada Sublantina, analizada el mismo
año por Antonio Chalanzón. El 25 de julio de
1822 servía en la compañía italiana de Guar-
dias de Corps. Coronel retirado después del
Trienio, fue impurificado en primera instancia
el 8 de marzo de 1826, y en segunda el 2 de
marzo de 1827. (ARC, Pleitos Criminales, C-
266-3; AGMS; Palau y Dulcet 1948; Bravo 1902;
Villava 1811; Riaño de la Iglesia 2004; Diario

Mercantil de Cádiz, 22 noviembre 1811; El

Redactor General, cit. y 16, 19 noviembre, 2, 6,
11 y 12 diciembre 1811, consta que es autor de
El Mentor; Diario de Barcelona, 2 junio 1813;
Gil Novales 1975b)

Sota, José Julián de la. Miliciano voluntario bil-
baíno que, en abril de 1821, formó parte de una
columna volante desplazada a Galdácano para
detener a los realistas alaveses que avanzaban
hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Sota Riva, Manuel de la. Brigadier de Infantería,
1812-1822. 

Sotavento, Benito. Supuesto protector de Juan
Santa Cruz y Molina, asesor de Cádiz, 1813.
(Diario Mercantil de Cádiz, 5 julio 1813)

Sotelo, Bartolomé. Sociedad Patriótica de Zara-
goza, 23 abril 1820. Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820. 

Sotelo, Francisco. Cabo del resguardo montado
de Medina. Se presentó en Cádiz el 6 de marzo
de 1811. (Diario Mercantil de Cádiz, 28 mar-
zo 1811)

Sotelo, III marqués de. Cf. Amorós y Ondeano,
Francisco. 

Sotelo y Guinart, Jacobo. Cf. León Sotelo y Gui-
nart, Jacobo.

Sotelo y Machín, Juan de Dios (El Ferrol, 9 julio
1793 - Madrid, 11 marzo 1860). Guardia marina
en El Ferrol en 1806. Durante la Guerra de la
Independencia toma parte en diversas acciones
navales en el Mediterráneo. En 1813 es enviado
a América, de donde regresa en enero de 1814.
En junio de ese mismo año inicia una vuelta al
mundo a bordo de la corbeta Descubierta. Alfé-
rez de navío en 1815, coadyuvó al desembarco
de Morillo en la isla Margarita, por lo que fue
ascendido a teniente de fragata. En junio de
1818 llega a Cádiz procedente de América.
Segundo ayudante-secretario de la Capitanía
General de Cádiz, 1823. Teniente de navío en
1826. En septiembre de 1829 recibe el mando de
la fragata Perla. Capitán de fragata en 1833 y en
1835 oficial de la Secretaría de Estado y despacho
de Marina. Jefe de mesa y secretario de S. M. con
ejercicio de decretos, 1836; capitán de navío, ma-
yor general del departamento de Cádiz, 1839;
brigadier, febrero 1840; ministro de Marina, Co-
mercio y Ultramar, 8 abril - 20 julio 1840. Arrestado
en Alicante entre octubre y noviembre de 1840.
En 1841 es represaliado en El Ferrol por su
anterior significación política. A la caída del
regente en 1843 vuelve a ocupar cargos impor-
tantes: vicepresidente de la Junta del Almiran-
tazgo; diputado por Cádiz, 1844-1845; jefe de
escuadra, diciembre 1846; y senador vitalicio,
cargo que juró el 6 de febrero de 1847. Gran
cruz de San Hermenegildo, 1847. Ministro de
Marina, 28 marzo - 4 octubre 1847. En febrero
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de 1848 es nombrado capitán general del
departamento de El Ferrol y en los años suce-
sivos lo será de los de Cádiz y Cartagena.
Teniente general, 13 marzo 1859. (Pavía 1873;
Moratilla 1880; Enciclopedia Gallega 1974)

Sotelo de Novoa y Niño, Benito María, marqués

de Santás, marqués de Villaverde, en 1815

marqués de Villaverde de Limia. Vocal por
Orense de la Junta Suprema de Galicia, 1808,
firmante el 14 de agosto de 1808 del tratado de
unión entre Castilla, León y Galicia. La Junta
Central le dio el título de marqués de Santás el
28 de diciembre de 1809, obtuvo el de mar-
qués de Villaverde el 27 de agosto de 1811, y
finalmente el 6 de marzo 1815 fue marqués de
Villaverde de Limia, quedando anuladas las
denominaciones anteriores. Redactor de El

Sensato, Santiago, 1811-1813; autor de ¿Qué

era la Constitución? O sea observaciones

sobre la que sancionaron las Cortes genera-

les y extraordinarias publicadas en 1812,

y reimpresas ahora de nuevo en un solo

volumen, Madrid, 1814. (García Rámila 1930;
Gómez Imaz 1910; Catálogo Títulos 1951; Palau
y Dulcet 1948)

Sotelo y Segura, Joaquín María (Almería, 23
diciembre 1766 - Sevilla, 26 abril 1831). Hijo de
Pedro José Sotelo y Araujo, comisario ordena-
dor de Marina, natural de Madrid, y de Ana Mª
de Segura y Bohorques, natural de Utrera,
estudió filosofía y jurisprudencia en el Colegio
de San Miguel de Granada, gracias a una beca
que se le concedió el 10 de octubre de 1779,
licenciándose en ambos Derechos. Pasante de
abogado en Granada, el arzobispo Antonio Jor-
ge Galván le nombró catedrático de Leyes del
Colegio de San Miguel. Fue también sustituto
de Instituta y de Prima de Sagrados Cánones.
Ganó dos oposiciones a canónigo, pero renun-
ció por falta de edad. Se trasladó a Sevilla en
1786, siendo en 1791 rector del Colegio de San-
ta María de Jesús. El 11 de enero de 1793 está
fechado su manuscrito Sobre una piedra caí-

da en un pueblo de la sierra, muestra de sus
aficiones científicas. Fiscal del crimen de la
Audiencia de Sevilla, miembro de su sociedad
económica y de la Academia de Letras Huma-
nas, fundador con Arjona de una academia en
Sevilla para el estudio de la historia eclesiástica.

Autor de Elogio del Sr. D. Juan Pablo Forner,

presidente de la Real Academia de Derecho

de esta corte, Madrid, 1798; y de Reflexiones

sobre el discurso de la tragedia antigua que

antecede a la traducción del Edipo tirano,

de Sófocles, de D. Pedro Estala, 1798, manus-
crito. Casado el 9 de enero de 1800 con María
de las Mercedes Porres y Ponce de León, hi-
ja de los condes de las Atalayas, marqueses de
Castilleja del Campo. Alcalde del crimen de la
Audiencia de Cáceres, 1801. Ingresa el 28 de
octubre de 1803 en la Academia de Letras
Humanas de Sevilla, de la que en 1804 es direc-
tor. Juez civil de Cádiz, 1805. Consejero del
marqués del Socorro para el gobierno civil de
las provincias que habían de ocupar las tropas
en la expedición de Portugal, 1807. Murat, alia-
do, le nombra fiscal del Consejo de la Guerra.
En 1808, después del 2 de mayo, su salida de
Madrid ofreció dudas a los patriotas. Firma la
consulta de la Junta gubernativa del 3 de junio
de 1808 dirigida al Lugarteniente, y el mani-
fiesto Españoles del día 4, en el que se les pide
que abandonen la insurrección, para no caer en
los horrores de la guerra civil y para aprove-
char, con sentido nacional, las reformas que va
a introducir el emperador (una y otro en Dia-

rio de Madrid, 6 junio 1808). La Junta de
Extremadura, a la que escribe el 10 de junio
desde Talavera de la Reina y a la que se presen-
ta el 7 de julio, responde de su patriotismo, y
ordena que se impriman los dos Discursos pre-
sentados por Sotelo (Diario de Badajoz, 18
agosto 1808; Semanario Patriótico, 1 sep-
tiembre 1808). Los Discursos se publican en
Cádiz, 1808. La misma opinión se tiene de él
en Talavera y en Sevilla. En consecuencia, el ca-
pitán general le pasó aviso a Badajoz para que
se le presente, a fin de emplearlo como se me-
rece. A través del general Cuesta intervino en
1809 en una negociación entre los franceses y
el marqués de Astorga, presidente de la Junta
Central, sin éxito. Se publicó en Cádiz una Co-

rrespondencia de la Suprema Junta Cen-

tral, tocante a los partes del señor don Joaquín

María Sotelo, sin pie de imprenta, que trata de
estos intentos de avenencia. Afrancesado, a él
se debió que Reinoso lo fuese también, según
Losada. En la España patriota se le formaron
en 1809 dos causas por infidencia: una, en el
tribunal de Seguridad Pública de Sevilla, y
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otra, en el Tribunal de igual denominación de
Badajoz. En julio de 1809 el Tribunal de Sevilla
pasó todas sus actuaciones al de Badajoz. Con-
sejero de Estado de José I, 22 noviembre 1809;
caballero de la Orden Real de España, 22
diciembre 1809 (Gazeta de Madrid del 28),
gozó de una indemnización de 500.000 reales
(por desplazamientos forzosos, etc.). Comisa-
rio regio primero en Jaén y luego en Sanlúcar
de Barrameda y Jerez, 18 marzo 1810. Se ha-
bla de una proclama suya en Sanlúcar, muy
optimista. Fragmentos de una carta suya, s. f.,
pero finales de junio de 1810, a Antonio Telle-
chea, oficial de la Guardia de José I, sobre la
desesperación en que vive, se publican en
Gazeta de Valencia, 14 agosto 1810; y en El

Conciso, 6 septiembre 1810 (en las notas
puestas por la Gazeta de Valencia se habla de
la proclama de Sanlúcar, tres meses anterior).
Una muy importante carta al ministro de
Hacienda, sobre la imposibilidad en que hallan
los pueblos de su prefectura para cumplir la
real orden de 1 de mayo de 1810, que obliga al
reparto de una nueva contribución, por hallar-
se en la miseria, se publica en Gazeta de

Valencia, 17 agosto 1810 (continúa en otro
número no visto). Esta carta le revela como un
funcionario responsable y concienzudo, atra-
pado entre la necesidad de cumplir las órdenes
y la imposibilidad material de hacerlo. Cesó en
noviembre de 1810. Prefecto de Sevilla, 20
enero 1812. Una noticia del Duende de los

Cafées, 1 agosto 1813, dice que el 18 de julio
de 1813 fue apresado en Zaragoza (le llama
por cierto «grandísimo pícaro bribón»). Pro-
cesado en 1813, su causa se alargó hasta 1818.
Ayudó a redactar el Examen de los delitos de

infidelidad, de Reinoso (Auch, 1816). Volvió
vindicado a Sevilla, al Consulado de la ciudad.
Cartas y documentos relativos a su proceso se
conservan en la Biblioteca Menéndez Pelayo.
(Palau y Dulcet 1948; Mercader 1983; Ruiz
Lagos 1971; Jovellanos 1963; Diario de

Badajoz, cit.; Diario Mercantil de Cádiz, 22
septiembre 1808; Gazeta Ministerial de

Sevilla, 23 septiembre 1808; AHN, Estado,
leg. 29 I, doc. 301 y leg. 30 E, doc. 164; Gaze-

ta Nacional de Zaragoza, 28 enero 1810; El

Conciso, cit.; Duende de los Cafees, cit.;
Losada 1813; Riaño de la Iglesia 2004; Ceba-
llos-Escalera 1997)

Sotero Ruiz, José. Alguacil mayor de Puente
Don Gonzalo, acérrimo constitucional, 1820. (Gil
Novales 1975b)

Sotillos Montejos, Manuel (Fuentecambrón,
Soria, ? - ?). Abogado, alcalde mayor de Rueda
(Valladolid), 1817-1820. 

Soto, Alfonso José de. Alcalde mayor de Lezuza
(Albacete), 1817-1820. 

Soto, Andrés de. Impresor de La Coruña, 1813.

Soto, fray Antonio. Abad del monasterio de Pre-
monstratenses de Madrid, diputado a la Junta de
Bayona, a la que asistió a partir de la novena
sesión, 27 junio 1808. Fue uno de los firmantes
de su Constitución, 7 julio 1808. Caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27). (Sanz Cid 1922; Mercader
1983; Ceballos-Escalera 1997)

Soto, Antonio. Comandante del tercer batallón
del regimiento de África, 9 de Infantería de línea,
1817-1818. 

Soto, Bonifacio. Rector del Seminario de Murcia,
diputado a las Cortes de 1822-1823. (Diputados
1822)

Soto, Carlos de. Comandante del regimiento de
Valencia, 16 de Infantería de línea, 1817-1818.
Comandante de batallón encargado de la mayo-
ría, firmante de un manifiesto dirigido a las Cor-
tes, Granada, 17 abril 1821, en favor de la
Constitución. (Diario Gaditano, 12 mayo 1821)

Soto, José. Magistrado honorario de la Audiencia
de Cuba, 1817-1819. 

Soto, Juan Bautista. Diamantista de la Real Casa,
al que Azanza a comienzos de 1808 consultó
sobre las alhajas de la Corona, pues se decía que
María Luisa había hecho desaparecer buena par-
te de ellas. (Pérez de Guzmán 1909)

Soto, Laureano de (?, h. 1803 - ?). Oficial de sas-
tre, soltero, condenado por el juez José Moreno
y Remírez, en Madrid, 22 febrero 1822, a seis
meses en el presidio correccional del Prado y a
dos años de privación de pertenecer a la Milicia
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Nacional Voluntaria, por haber cantado el 3 de
diciembre de 1821 en la calle Infantas, frente a la
Secretaría del jefe político, las canciones Muera

Tintín; Viva Riego y Cuándo llegará el día del

degüello. (Gil Novales 1975b)

Soto, Manuel de. Canónigo de la colegial de Cas-
trojériz, oficial de la secretaría del Consejo de la
Inquisición, que llegó a Cádiz procedente de
Madrid y Alicante. (Diario Mercantil de Cádiz,
9 junio 1811)

Soto, Mariano. Escudero honorario de cámara,
portero de su secretaría y de la Estampilla.
(AHN, Estado, leg. 47 D)

Soto, Mariano. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. 

Soto, Miguel de. Sargento mayor del quinto bata-
llón de Voluntarios de Sevilla, 28 mayo 1808, has-
ta la acción de Arquillos, 20 enero 1810, en la
que desaparece el batallón. Después Soto se
afrancesa, siendo nombrado jefe de la Milicia
Cívica de Osuna, adonde llega el 11 de mayo de
1810. Ascendido a comandante de batallón, 6
agosto 1810. A mediados de 1811 es trasladado,
con igual misión, a Estepa. (Gómez Imaz 1908;
Díaz Torrejón 2001)

Soto, Miguel de. Elector parroquial por el barrio
de Santa Cruz, en Cádiz, 1813. Ignoro si éste y el
anterior son la misma persona. (El Redactor

General, 18 agosto 1813)

Soto Ab-Ach, Serafín María, conde de Cleonard

(Barcelona, 1793 - Madrid, 1862). Hijo de Rai-
mundo María de Soto y Langton, conde de Clo-
nard, y de Raimunda de Ab-Ach y Casaviella,
marquesa de la Granada; mariscal de campo de
Infantería, 1814; sargento mayor del primer
regimiento de Guardias Españolas, 1815-1822;
gran cruz de San Hermenegildo, 1817. Autor de
Memoria para la historia de las tropas de la

Casa Real de España, Madrid, 1824. Capitán
general de Andalucía, 1839, dejó amarga memo-
ria de déspota. Ministro interino de la Guerra, 27
abril 1840, y en propiedad, 25 mayo - 19 julio
1840. Senador vitalicio, juró el 1 de febrero de
1847. Director del Colegio General Militar.
Siguió publicando Memoria histórica de las

academias y escuelas militares de España,
Madrid, 1847. Ministro de la Gobernación y pre-
sidente del Consejo de Ministros en el llamado
Ministerio Relámpago, 19-20 octubre 1849, por
influjos de sor Patrocinio. Fue después destina-
do de cuartel a Jaén. Publicó a continuación la
Historia orgánica de las armas de Infantería

y Caballería españolas, Madrid, 1851-1859; y
los Álbum (es) de la Caballería (Infantería)

española desde sus primitivos tiempos hasta

el día, Madrid, 1861. (Diccionario Historia 1968;
Páez 1966; Palau y Dulcet 1948)

Soto Acevedo, José (San Esteban de Barrés,
Asturias, ? - ?). Alcalde mayor de Orellana la
Vieja (Badajoz), 1818-1820; juez de primera ins-
tancia de San Martín de Lalín (Pontevedra),
1823. 

Soto Alfeirán, Fermín (La Coruña, h. 1778 - ?).
Cadete en el regimiento de Asturias, 15 abril
1794, se incorporó al ejército de operaciones en
Navarra y Guipúzcoa, 1 septiembre 1794, ascen-
diendo a segundo subteniente el 9 de octubre de
1794 y a primero el 29 de abril de 1795. Pasó al
regimiento de Toledo el 11 de julio de 1796, y se
retiró el 26 de enero de 1798. Teniente de Invá-
lidos Hábiles de Lugo, 10 julio 1808. Lo era toda-
vía cuando el 8 de mayo de 1821 fue deportado
a Canarias por servil. Se graduó de capitán el 9
de agosto de 1824, y fue nombrado gobernador
del castillo de San Diego el 5 de febrero de 1825.
En 1829 era capitán graduado de teniente Co-
ronel de Infantería. Capitán efectivo, 29 abril
1843; graduado de comandante, 21 junio 1843.
Cruz de San Hermenegildo, 14 septiembre 1846.
Poseía también un escudo de fidelidad. (AGMS)

Soto Alfeirán, Francisco de. Sargento mayor de
la Milicia Urbana de La Coruña, 1817-1820.

Soto y Barona, José Mª de. Abogado, traductor
de Jean-Baptiste Say: Catecismo de economía

política, Madrid, 1822 (pero impreso en París),
3ª edición, Zaragoza, 1833; autor de Discursos

económicos, Zaragoza, 1834. Diputado provin-
cial de Teruel, siguió con Consideraciones

sobre la organización social, Teruel, 1840. Si
es el mismo, fue diputado a Cortes por Teruel en
las legislaturas de 1866-1867 y 1867-1868.
(Palau y Dulcet 1948; Moratilla 1880)

Soto, Manuel de
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Soto y Ceballos, Ventura de. Abogado, apodera-
do de Francisco Eguía, presunto redactor de la
Instrucción jurídica al papel intitulado «El

patriotismo perseguido a traición por la

arbitrariedad y el egoísmo». Su autor don

Lorenzo Calvo de Rozas, por las injurias que

contiene contra el Excmo. Sr. D. Francisco

Eguía, Cádiz, s. a. (1810 o 1811). (Riaño de la
Iglesia 2004)

Soto y Langton, Raimundo María de, conde de

Clonard (Cádiz, 1 enero 1759 - ?, 27 marzo
1823). De origen irlandés, hijo de Miguel de
Soto y Herrera, conde de Clonard, y de Serafina
Langton y Careu (el apellido Soto es la forma
hispanizada de Sutton). Estudió latinidad y
matemáticas en el Seminario de Nobles de Ma-
drid, y con dispensa de edad entró en Guardias
Españolas el 22 de noviembre de 1771. Tomó
parte en el bloqueo de Gibraltar, desde el 8 de
septiembre de 1779 hasta el 13 de febrero de
1783. Alférez de Fusileros, 19 febrero 1784; alfé-
rez de Granaderos, 17 agosto 1787. En 1788
obtuvo licencia para casarse con Raimunda de
Ab-Ach y Casaviella, marquesa de la Granada.
Segundo teniente, 12 febrero 1789. Fallecido su
padre, heredó el título. Se halló en la guerra
contra la República Francesa, desde el 16 de
abril de 1793, en cuyo día entró en el Rosellón
con el ejército de Ricardos hasta 1794. La gue-
rra le valió el grado de coronel, 4 septiembre
1795. Capitán de Fusileros del quinto batallón,
10 julio 1800, fue destinado a la campaña de
Portugal, que hizo en compañía de su amigo
Mariano Álvarez de Castro, futuro defensor de
Gerona. Después regresaron juntos a Barcelona.
Tras la ocupación francesa, huyó disfrazado de
marinero el 6 de noviembre de 1808. Llegó a
Mataró y a Gerona, en donde recibió la orden de
dirigirse a Cuenca, ciudad de la que fue nombra-
do gobernador militar y político. Después se
dirigió a Sevilla. Segundo comandante del ejér-
cito de Andalucía, que mandaba Venegas, con el
que se halló en la acción de Aranjuez, 5 agosto
1809, lo que le valió el ascenso a brigadier, 12
agosto 1809. Se halló también en Ocaña, 19
noviembre 1809, y siguió la retirada hasta que el
20 de febrero de 1810 fue nombrado segundo
comandante de la reserva, con destino a la
defensa de Cádiz y la Isla. Sargento mayor e ins-
pector de su regimiento, 13 noviembre 1810;

mariscal de campo, 13 octubre 1814; gran cruz
de San Hermenegildo, 3 diciembre 1817. Aun-
que no constan sus acciones, se dice que estuvo
totalmente en contra de la revolución de 1820.
(Catálogo Títulos 1951; Cambiaso 1829)

Soto y Mata, Juan. Contador de ejército honora-
rio, 1815-1823.

Soto Mesa, Eugenio. Oficial de la Secretaría de
Gracia y Justicia, sección de Ultramar, 1821.

Soto Posada, Ramón. Cf. Posada Soto, Ramón.

Soto y Vaderrama, Manuel de. Edecán de la Jun-
ta de Badajoz, que comunica desde Rivera del
Fresno, 7 enero 1810, un rasgo de abnegación
del zapatero Ramón Carvallo. (Diario Mercan-

til de Cádiz, 8 marzo 1810)

Soto y Valcarce, Vicente (San Juan de Ruitelar,
León, 22 enero 1741 - ?, 16 febrero 1818). Maes-
trescuela de Ávila, uno de los que urdieron la
persecución contra los hermanos Jerónimo y
Antonio de la Cuesta. Obispo de Valladolid con-
sagrado el 6 de noviembre de 1803. Autor de la
pastoral Al clero de Valladolid y su diócesis,
Valladolid, 1807. Durante la Guerra de la Inde-
pendencia colaboró con los invasores, adoptan-
do el criterio de dejar hacer. Condenó sin
circunloquios el alzamiento de los españoles. En
carta a Sebastián Piñuela, 26 junio 1808, adver-
tía de la dificultad de que los vallisoletanos
aceptasen de buen grado el régimen napoleóni-
co. En enero de 1809 contribuyó a la política de
normalización de Bessières. Aceptó toda la nor-
mativa francesa, y predicó la pacificación. Podía
alegar cierto providencialismo, por aquello de
dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es
del César. Tras una entrevista con José I en julio
de 1811, recibió la Orden Real de España, 12
julio 1811 (Gazeta de Madrid, 2 agosto). Aun-
que no aceptó toda la política francesa, en cuestión
de conventos o de los límites entre diócesis, por
ejemplo, sus diferencias no pasaron nunca del
orden administrativo, mientras los franceses con-
servaron su poder. Autor de Discurso que en la

solemnidad de jurarse la Constitución política

de la Monarquía Española por el clero, pueblo y

todas las autoridades de la ciudad de Valla-

dolid, Cádiz, 1812. (Hierarchia Catholica 1968;
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cat. 55 Galgo, Oviedo 2006; Ramírez Aledón
1996b; Sánchez Fernández 2000 y 2001; Ceba-
llos-Escalera 1997; Palau y Dulcet 1948)

Soto Valderrama, Pedro de Alcántara (Zamora,
h. 1770 - ?). Hijo de teniente coronel, subtenien-
te en el provincial de Toro, 28 abril 1789; subte-
niente de Granaderos en el mismo, 28 marzo
1790; teniente de Fusileros, 31 marzo 1792. Par-
ticipó en Navarra en la guerra contra Francia de
1793, pasando el 1 de diciembre de 1794 a
primer teniente graduado de capitán en el re-
gimiento de Voluntarios de Navarra, y luego,
segundo teniente en Voluntarios de Castilla, 14
junio 1796, primero en el mismo, 26 octubre
1798. En 1802 solicitó licencia para casarse, que
obtuvo el 3 de abril de 1803, con María Josefa
Ripoll y Reure, natural de Palma, hija de José Ri-
poll, ya difunto en la fecha, y de Juana María
Reure. La novia presenta expediente de limpieza
de sangre. En la Guerra de la Independencia hizo
Soto seis campañas, que le valieron el empleo de
capitán, por real despacho de 4 de diciembre
de 1815, antigüedad de 6 de septiembre de 1808;
el de teniente coronel en el regimiento de Infante-
ría de Almansa, en virtud del mismo despacho,
antigüedad de 28 de septiembre de 1808, grado
de coronel en el mismo regimiento, 2 marzo 1810;
coronel del regimiento de América, 8 agosto
1810. Fue hecho prisionero en Tarragona, 28 ju-
nio 1811, y llevado a los depósitos de Francia has-
ta el 5 de noviembre de 1813, en que se fugó, pero
fue cogido y recluido en el castillo de San Francis-
co de Aire. Con la paz volvió a España, el 4 de
mayo de 1814, pudiendo justificarse en San Feliu
de Llobregat el 4 de julio de 1814. Recibió varias
condecoraciones: la Flor de Lis, 25 febrero 1815;
la cruz del sitio de Tarragona, 26 mayo 1815; la
medalla de sufrimientos por la patria, 27 diciem-
bre 1815; la cruz chica de San Hermenegildo, 28
diciembre 1815; y la de distinción por acciones de
guerra, 27 abril 1816. Coronel del regimiento de Ná-
poles de Infantería italiana, 1817-1818. (AGMS)

Sotomayor, Antonio. Oficial de Caballería, gra-
mático de afición, emigrado en Inglaterra, autor
de una carta a Salvá, Londres, 6 diciembre 1832,
en la que expone sus temores ante la situación
española y el alcance de la amnistía. De momen-
to no quiere volver (fecha la carta en Chadwell
Street, Myddleton Square). (Reig Salvá 1972)

Sotomayor, duque de. Cf. Sotomayor Margens de
Nin, Ignacio Jaime de. 

Sotomayor, Luis de. Coronel, teniente coronel de
Artillería, 1817-1822; comandante de Artillería
de Badajoz, 1817-1820. Asamblea Patriótica de
Badajoz, 27 abril 1820, conocido por su exalta-
do liberalismo. Perseguido por Castroterreño.
Comandante de Artillería en Guatemala, 1821-
1822. 

Sotomayor, II marqués de. Cf. Sánchez Pleites
Hurtado de Mendoza, Juan Pedro. 

Sotomayor, Pedro (Jerez de los Caballeros,
Badajoz, 1778 - ?, 20 septiembre 1845). Sentó
plaza de cadete en abril de 1789, luchó en la gue-
rra del Rosellón en 1793 y en Aragón y Navarra
en 1794, y luego en la campaña de Portugal,
1801. Con la Guerra de la Independencia ascen-
dió a coronel en septiembre de 1809 y a brigadier
en agosto de 1814. Coronel del regimiento del
Príncipe, 3 de Caballería de línea, 1815-1822,
aunque de 1820 a 1822 estuvo preso y procesa-
do por servil. Inspector general de Caballería, 28
mayo 1823; gobernador militar y político de San-
lúcar de Barrameda, 1823-1832, en cuya fecha
quedó de cuartel. (Carrasco y Sayz 1901)

Sotomayor, Rafael. Alférez de Caballería de
Alcántara, comandante del piquete del cuerpo
en Cádiz el 10 de marzo de 1820. Viendo que M.
L. V. atacaba en Diario Mercantil de Cádiz, 27
noviembre 1820, lo que le pareció la fama de su
regimiento, Sotomayor le salió al paso llamándo-
le calumniador. M. L. V. le contesta en un Artícu-

lo comunicado, publicado independientemente
en Cádiz, 1821. Resulta que la noche del 9 de
marzo de 1820, poco después de las 10, Sotoma-
yor fue a su cuartel posada de los Ángeles, y dio
orden al cabo Chaves de que «diese un convite a
sus soldados, porque al día siguiente iban...»; no
consta lo que iban a hacer. Sotomayor no se
encontraba en la posada el día 10 cuando los ase-
sinos del batallón de la Lealtad dispararon contra
la parte de pueblo que se hallaba delante de los
cuarteles. Al oír las descargas los soldados de
Sotomayor creyeron que «sería la señal»; inme-
diatamente se armaron y ensillaron los caballos
«para salir a degollar a los paisanos». Un soldado
portugués, con otros dos de Dragones del Rey,

Soto Valderrama, Pedro de Alcántara
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salieron a caballo por el Boquete hacia la plaza
de San Juan de Dios, atropellando y acuchillando
a cuantos podían. Dos paisanos se armaron de
fusiles e hicieron frente a los tres soldados: a uno
le mataron el caballo, y tuvo que refugiarse en el
cuerpo de guardia de la batería de los negros; los
otros dos volvieron a la posada, seguidos por
unos cuantos paisanos. El cabo Navarro quiso
con su pistola matar a uno de ellos, pero lo impi-
dió otro, de un golpe certero en la cabeza; los
demás se escondieron. Sotomayor volvió a la
posada, intentó sin éxito atravesar con la espada
a Francisco Sadó, dueño de la posada, después
de haberlo insultado. Y entonces «se brindó con
el mayor celo a concurrir al restablecimiento del
orden, como es público y notorio» (palabras
del propio Sotomayor). Está bien, dice M. L. V.,
restablecer el orden, pero no se sabe de qué
orden hablaba. Muchos soldados, de Farnesio, de
la Lealtad y de otros cuerpos, se dieron al pillaje,
y al asesinato. M. L. V. fue testigo presencial:
«Confiados en el convite del capitán general del
ejército y provincia para la jura de la Consti-
tución», se vieron de repente acometidos alevo-
samente, mientras los moradores buscaban
algún escondrijo. Él pudo evitar que los dos pri-
meros Guías, que entraron en la plaza de San
Juan de Dios, matasen a un paisano. Luego vie-
ron salir a Alonso García, «acompañado del alfé-
rez, cadete y detrás los soldados de su cuerpo
todos a caballo con las espadas desnudas y las
carabinas en las manos, sin hallarse paisanos por
la plaza». Luego detalla M. L. V. algunos de los
robos cometidos: a los cuatro días tres soldados
de Farnesio, llevando sobre los hombros unos
bultos cubiertos con los capotes, y detrás el
comandante García, el alférez y el cadete, fueron
al muelle, del que volvieron estos tres, pero no
los soldados. M. L. V. da una lista de 27 víctimas,
mortales muchas de ellos, heridos otros, y tam-
bién otros robados por los soldados. En esta lis-
ta, muy circunstanciada, en dieciocho casos es
nominal; en los demás, sólo iniciales.

Sotomayor Margens de Nin, Ignacio Jaime de, V

duque de Sotomayor, grande de España (Laconi,
Cerdeña, 28 mayo 1772 - ?). Hijo de Fernando
Ignacio Margens de Nin y Masones de Lima y de
Laura de Zatrillas. Brigadier de Infantería, caba-
llero de Santiago, 1799, comendador de Sagra y
Cenet, y gentilhombre de cámara. El 10 de

noviembre de 1802 se casa en Madrid con la her-
mana de la condesa de Mora, Juana de Rojas y
Toledo, con la que no tuvo sucesión. Mariscal de
campo, afrancesado, destinado en un principio a
la alta servidumbre de José I en Madrid, uno de
los maestros de ceremonias, lo que le valió ser
satirizado por El Patriota, 6 octubre 1813. Caba-
llero de la Orden Real de España, 25 octubre
1809 (Gazeta de Madrid del 27), comendador
de la misma, 22 diciembre 1809 (Gazeta de

Madrid del 28). Organizó los dos primeros bata-
llones de la Guardia Cívica de Madrid. En 1810
recibió, en concepto de bienes nacionales, la ter-
cera parte de las hierbas que el Cabildo de Tole-
do poseía en la dehesa de Torrecilla. En mayo de
1812 fue enviado a Ciudad Real, para presidir la
Junta General de Prefectura. Al acabar la Guerra
de la Independencia emigró a Francia. El 30 de
abril de 1814 firma, con otros 233 refugiados en
el departamento del Hérault, una carta en la que
felicita a Fernando VII por su vuelta al trono y le
tributa su homenaje; carta enviada por medio del
embajador San Carlos, con esperanzas de pronta
amnistía. (Catálogo Títulos 1951; Mercader
1983; El Patriota, cit.; López Tabar 2001a; Bar-
bastro 1993; Morange 2002; Ceballos-Escalera
1997)

Sotos, Alfonso José de. Juez de primera instan-
cia de Manzanares (Ciudad Real), 1821-1822. 

Sotos Ochando, Bonifacio (?, 1785 - ?, 1869).
Rector del Colegio de San Fulgencio, Murcia.
Tertulia Patriótica, 21 marzo 1821, y diputado
a Cortes por Murcia, 1822-1823. Emigrado en
Francia, en España se le condenó a garrote,
1826, en ausencia; para ello se le aplicó una
de las excepciones del decreto de amnistía de
1824. Publicó Cours complet de la langue

espagnole, Paris, 1824; Méthode pratique

pour apprendre l’espagnol, Paris, 1830;
Cours de thèmes et dialogues espagnols,
1834; Nouvelle Grammaire espagnole à l’usage

des Français, Paris, 1830; con su Abregé,
Paris, 1839; Méthode pour faciliter l’etude

des langues vivantes, Paris, s. a.; Traducción

del francés sin maestro o el Incrédulo con-

ducido a la fe por la razón, París, 1835; Pro-

yecto y ensayo de una lengua universal, y

filosófica, Madrid, 1852; Gramática de la len-

gua francesa para uso de los españoles,
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Lagny-Madrid, 1858; Curso de temas franceses

para uso de los españoles, 1858; Gramática de

la lengua universal, 1863; y varios complementos
sobre lo mismo. Cuadro sinóptico del ensayo del

diccionario de la lengua universal, 1854; Projet

d’un alphabet universel, Paris, 1855; Dicciona-

rio de la lengua universal, Madrid, 1860;
Nomenclatura del reino vegetal, acomodada al

proyecto de lengua universal, Madrid, 1861;
Nuevo sistema de notación musical aplicado al

castellano según el de la lengua universal,

Madrid, 1864. (Palau y Dulcet 1948; Ocios de

Españoles Emigrados, VI, nº 30, septiembre 1826,
p. 248; Páez 1966)

Sotto. Cf. Soto.

Soubiron, Benito (Pirineo francés, h. 1761 - ?).
Comerciante, con tienda abierta en Barbastro,
casado con aragonesa. Tras el intento de asesina-
to de franceses que tuvo lugar en la ciudad, huyó
a Francia. Volvió cuando Barbastro fue ocupada
por las tropas imperiales, y desempeñó el cargo
de factor de víveres mientras duró el régimen
francés. Después, por orden expresa de Salvador
Campillo, no fue rehabilitado. (Arcarazo 1994)

Soudinel. Supuesto general francés del ejército
de Suchet, al que en enero de 1814 se habría
apresado en Baza con siete oficiales, disfrazados
de frailes, con papeles de Napoleón para suble-
var al pueblo. Fueron llevados a las cárceles de
Granada. Todo parece bastante quimérico. (Dia-

rio Crítico General de Sevilla, 23 enero 1814)

Souham, Joseph (?, 1760 - ?, 1837). General de
brigada en 1793, caido en desgracia en 1804 por
su amistad con Moreau. Después es enviado al
ejército de Cataluña con Gouvion Saint-Cyr. Fir-
ma despachos del sitio de Gerona en la Gazeta

Nacional de Zaragoza, 4 enero 1810, y una alo-
cución a sus coroneles y oficiales, Olot, 8 de ene-
ro, en Gazeta Nacional de Zaragoza, 8 marzo
1810. Por sus servicios obtuvo el título de conde
del Imperio. Regresó a Francia para curarse una
herida, y se halló al frente del ejército de Portu-
gal en 1812. Su carta al ministro de la Guerra,
Tordesillas, 1 noviembre 1812, en Diario de

Barcelona, 16 y 21 diciembre 1812, en francés y
español. En 1813 combate en Alemania, siendo
herido en Lützen y en Leipzig. En 1814 manda

en París el puesto avanzado de Esonnes: la
defección de Marmont entraña la suya, lo que
desmoraliza al ejército, y obliga al emperador a
abdicar. Bajo la Restauración siguió su carrera
sin gran distinción. (Tulard 1987; Gazeta Nacio-

nal de Zaragoza, cit.; Diario de Barcelona,
cit.)

Soult, Nicolas-Jean de Dieu, duque de Dalmacia

(Saint-Amans, Tarn, 29 marzo 1769 - Saint-
Amans, Tarn, 26 noviembre 1851). Hijo de un
notario que quiso dotar a su hijo de una buena
instrucción, pero él prefirió el Ejército, en el que
ingresó en 1785. Cabo en 1789; subteniente en
julio de 1792, capitán, agosto 1793; era el perfec-
to militar sansculotte. General de brigada, octu-
bre 1794, en el ejército de Sambre et Meuse.
Estuvo después en el sitio de Luxemburgo, 13
abril - 7 junio 1795, y en las batallas de Altenkir-
chen y Wetzlar, 1796, año en que se casó con una
burguesa alemana, Luisa Berg, a la que Napoleón
atribuirá más tarde el afán desmedido de enri-
quecerse que se apoderó de Soult. Continuó la
campaña de Alemania en 1797. General de divi-
sión, 1799. Napoleón le nombró comandante
militar del Piamonte, y después mariscal del
Imperio y duque de Dalmacia. En 1808 fue envia-
do a España: conquistó Burgos, hizo la campaña
de 1809 en Galicia y Portugal y conquistó Anda-
lucía en 1810. Cf. su Orden general del ejérci-

to, Bujalance, 25 enero, y su carta a Suchet,
Córdoba, 27 enero 1810, en Gazeta Nacional de

Zaragoza, 18 febrero 1810; e Invitación para

las ceremonias religiosas que tuvieron lugar

en la catedral de Sevilla, 15 abril 1810, en
francés, Sevilla, 1810. El 16 de febrero de 1810
dirigió una carta al duque de Alburquerque, en la
que le decía que ya la guerra había terminado,
excepto en los muros de Cádiz, por lo cual le
pedía una entrevista, para salvaguardar la ciudad,
unidos todos los españoles bajo el Gobierno legíti-
mo de José Napoleón (carta publicada en El

Conciso, 6 octubre 1811). Una carta a Berthier,
Granada, 17 marzo 1810, en que le da cuenta de
otra enviada por el mariscal Víctor, fechada en
Chiclana el 10 de marzo. Se desprende de ella que
los ingleses y los españoles sufrieron una espanto-
sa derrota en los alrededores de Cádiz, de la que
puede derivarse la sumisión de la plaza. Lo mismo
sucedió en la provincia de Málaga, hasta tal punto
que de nuevo va a producirse la total sumisión de

Sotto
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las Alpujarras. Reina la mayor tranquilidad en
toda Andalucía. El emperador insiste en la for-
mación de nuevos cuerpos, especialmente una
división de españoles con base en San Roque, a
la que se confiaría la vigilancia de toda esa parte
de la frontera (Diario de Barcelona, 17, 18 y 19
junio 1810). Una proclama escrita el 14 de julio
de 1810, y publicada el 15 (victorias logradas
sobre Ballesteros, Copons y las partidas) publica
Mª Antonia Peña Guerrero. «Un parte breve»,
Sevilla, 20 julio 1810, en Gazeta Nacional de

Zaragoza, 13 septiembre 1810. Su despacho a
Berthier, Badajoz, 12 marzo 1811, sobre la toma
de la ciudad, en Gazeta Nacional de Zaragoza,
15 abril 1811. Escribe al mismo una «Relación de
la batalla de La Albuera», Solano, 21 mayo 1811,
en Gazeta Nacional de Zaragoza, 14 julio
1811. Una carta a Berthier, Badajoz, 21 junio 1811,
en Gazeta Nacional de Zaragoza, 18 agosto
1811. Otra carta al mismo, Badajoz, 24 junio 1811,
en Diario de Barcelona, 7 septiembre 1811. Otra
del 28 de junio de 1811, Diario de Barcelona, 9
septiembre 1811. Otra carta, Baza, 13 agosto
1811, en Gazeta Nacional de Zaragoza, 10
octubre 1811. Propagandísticamente el 29 de
junio de 1811 entrega al príncipe de Neuchâtel
(Berthier) las llaves de Tarragona, «a las que
está atada, según espero, la próxima sumisión de
Cataluña» (Diario de Barcelona, 13 agosto 1811).
En la orden del día, Granada, 26 agosto 1811,
quiere creer en la muy próxima pacificación total
de Andalucía y Extremadura (Gazeta de

Madrid, 19 septiembre 1811; Gazeta de la Jun-

ta Superior del Reino de Valencia, 22 octubre
1811). Otra orden del día, Sevilla, 25 septiembre
1811, sobre destrucción de guerrillas y excelen-
cia de sus tropas, en Diario de Barcelona, 21
noviembre 1811. Hasta 1812 fue el gobernador
de hecho de Andalucía. Su Proclama a los habi-

tantes de Andalucía y Extremadura, Jerez, 3
marzo 1812, se publica en El Redactor General,
8 y 17 abril 1812, con notas del periódico. Otra
Proclama a sus soldados preparándolos a

abandonar la capital y demás puntos de

Andalucía se publicó en Sevilla, 15 agosto
1812, y fue reimpresa en Diario de Barcelona,
11 noviembre 1812 y en Cádiz, 1812 (en caste-
llano por supuesto). Ocupó Madrid el 1 de
noviembre de 1812, pero la abandonó ya el 4
(El Amante de las Leyes, copiado en Gazeta

de Valencia, 15 diciembre 1812). El 1 de julio

de 1813 fue nombrado lugarteniente del empera-
dor (o regente), general en jefe de los ejércitos
franceses en España y comandante general de
las provincias del sur de Francia (Diario Crítico

General de Sevilla, 20 agosto 1813). Un frag-
mento de su Proclama a los soldados, de julio o
agosto de 1813, en Diario Crítico General de

Sevilla, 15 agosto 1813. El 26 de julio de 1813
dirige otra proclama a los mismos, en la que les
dice que van a descansar en Vitoria, después de
haber socorrido a Pamplona. Y, si el despacho no
ha sido manipulado, dice también que hasta aho-
ra han sido conducidos por una mano ignorante,
pero ahora bajo el mando del regente de las
Españas la victoria es segura (Diario Crítico

General de Sevilla, 18 agosto 1813). Una
supuesta carta al general Cassan, San Juan de
Luz, 4 septiembre 1813, revela, de ser cierta, el
apuro en que se encontraba Suchet, sin noticias
de su corresponsal, que era gobernador de Pam-
plona, ni de las circunstancias del ejército ene-
migo (Gazeta de Murcia, 19 octubre 1813). En
1813 se unió a Napoleón en Alemania, pero des-
pués de la batalla de Vitoria, 21 junio 1813, vol-
vió a España, luchando en los Pirineos y en el sur
de Francia. Una proclama a sus Soldados, Bayo-
na, 14 octubre 1813, aún optimista por lo menos
oficialmente, en Diario Crítico General de

Sevilla, 4 noviembre 1813. En su carta al gober-
nador de Murviedro, Barcelona, 4 noviembre
1813, le dice que no puede socorrerle porque el
Ebro se lo impide, pero que hay que resistir en
España al máximo, haciendo incluso declaracio-
nes lisonjeras (en Diario Crítico General de

Sevilla, 15 noviembre 1813). En la proclama del
7 de noviembre de 1813, escrita en los Pirineos
Occidentales, invita a sus Valientes soldados a
formar con sus pechos una barrera en la que se
estrelle el enemigo (Diario Crítico General de

Sevilla, 25 noviembre 1813). Mantuvo Toulouse
en sus manos hasta que se enteró de la abdica-
ción del emperador, 1814. Todavía el 14 de ene-
ro habría dado una Proclama a sus tropas, en la
que decía que el emperador iba a dar la paz al
mundo (Diario Crítico General de Sevilla, 1
febrero 1814, que la toma de un periódico de Bil-
bao). Se le atribuye «Despedida cariñosa que
hace el mariscal Soult a los sevillanos», Toulou-
se, 31 marzo 1814: nunca se olvidará de Sevilla
(no parece literal) (Diario Crítico General de

Sevilla, 22 abril 1814). Después reconoció a
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Luis XVIII, quien le dio la orden de San Luis y le
hizo su ministro de la Guerra, de diciembre de
1814 a marzo de 1815. Sirvió a Napoleón en los
Cien Días, fue hecho par de Francia, y se halló en
Waterloo. Con la segunda Restauración y la monar-
quía de Luis Felipe fue mariscal, ministro de la
Guerra y presidente del Consejo de Ministros.
Buen militar, pero demasiado amigo de quedarse
con lo ajeno, en España se ganó el apelativo de
«roba-cuadros». Publicó Mémoires. Campagnes

de Galice et du Portugal 1809, Paris, 1850; y pós-
tumamente Mémoires, Paris, 1854, publicadas por
su hijo, 3 vols.; y Mémoires. Espagne et Portugal,
Paris, 1955. Un Diario de campaña del mariscal

Soult, duque de Dalmacia, manuscrito de 67
hojas escritas por ambas caras, pone en venta el
catálogo de Luces de Bohemia, febrero 2001. Lle-
va las firmas de Soult y de otros altos cargos mili-
tares franceses, y cubre la guerra de España desde
junio de 1812 hasta finales de 1813. (Soboul 1989;
Connelly 1985; Peña Guerrero 2000; Gazeta

Nacional de Zaragoza, cit.; El Conciso, cit.; El

Redactor General, cit.; Diario Crítico General

de Sevilla, cit.; Palau y Dulcet 1948)

Souque, François-Joseph (París, 19 septiembre
1767 - París, 14 septiembre 1820). Propietario
en 1789, encarcelado durante el Terror por su
relación con los girondinos, fue con el Directorio
secretario de la legación en Holanda, y con el
Consulado secretario general de la prefectura de
Loiret. El 2 de mayo de 1809 fue elegido miem-
bro del cuerpo legislativo, y conservando el
puesto fue nombrado provisionalmente secreta-
rio general del Gobierno de Cataluña. En mayo
de 1815 pasó a la Cámara de los Cien Días. Con
los Borbones se retiró de la política. (Jean-Louis
Halperin en Diario de Barcelona, 13 agosto
1810)

Sousa. Sacerdote. Tertulia Patriótica de Córdoba.

Sousa, Antonio. Comisario ordenador honorario,
tesorero del Montepío Militar, antes de 1813-
1819. Durante la Guerra de la Independencia se
fugó a Cádiz, llevándose una buena cantidad de
vales reales, que entregó al Tribunal Especial
de Guerra y Marina. (AGMS)

Sousa, Enrique de. Presbítero secularizado, fir-
mante de la Contestación a los oficios que el

abad y cabildo de Osuna dirigió en 26 de

junio a cuatro eclesiásticos secularizados,

que en clase de acompañantes y en unión con

los Sres. curas, quedaron asignados por la

autoridad civil y eclesiástica de esta villa, para

explicar el Evangelio y la Constitución, en las

iglesias de los cuatro conventos suprimidos de

San Agustín, la Victoria, Consolación y la

Merced, Écija, imprenta de D. Joaquín Chaves,
1821. Su argumentación se basa en el Derecho
Canónico y en la Constitución, mientras que el
abad pretende conservar un beneficio, al que al
parecer no tiene derecho. 

Sousa, Gerardo José de. Cf. Souza, Gerardo José
de.

Sousa, Luis José. Propone a la Junta Central
que sean destituidos los mandos conocidos por
su cobardía, sus intrigas. etc. (AHN, Estado,
leg. 52 D)

Sousa, Manuel de. Español preso en la fortaleza
de San Julián da Barra de Lisboa. (Lopes, s. a.)

Sousa, Miguel (? - Isla de León, enero 1813).
Comandante general del departamento de Cádiz,
muerto en la más extrema pobreza. (El Redac-

tor General, 3 y 4 enero 1813)

Sousa y Acevedo, Antonio. Comisario honorario
de Guerra, 1819. Pudiera ser Sousa, Antonio. 

Sousa y Aguilar, Manuel de. Escribano de Sevi-
lla, 1823. 

Sousa y Holstein, Pedro de, conde y duque de

Palmela (Turín, 8 mayo 1781 - Lisboa, 1850).
Hijo del diplomático Alejandro de Sousa y Hols-
tein, quien, al producirse la invasión de Saboya
por las tropas francesas, le envió a Londres. En
1795 llegó a Portugal por primera vez. Ingresó
en el Ejército, y en 1802 acompañó a su padre
a Roma como consejero de Embajada. Allí se
interesó por las antigüedades y viajó extensa-
mente por Italia. A la muerte de su padre que-
dó en Roma de encargado de Negocios. En
1805 conoció a Mme. de Staël, en cuya casa se
instaló. Por decreto de Río de Janeiro de 4 de
enero de 1809, recibido en Lisboa el 3 de junio,
fue nombrado ministro plenipotenciario cerca

Souque, François-Joseph
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de la Junta Central, a la que siguió a Sevilla y
Cádiz, con la misión de combatir en primer
lugar la idea de reunir las Cortes de España y
en segundo que influyese para que Carlota Joa-
quina fuese reconocida como regente de Espa-
ña. En 1810 se casó con una hija de Domingos
de Lima, quien por su madre descendía de Vas-
co da Gama. Recibió en 1812 el título de conde
de Palmela, con el que ya figura cuando el 20 de
marzo de 1812 mandó hacer una gran ilumina-
ción en su casa, para celebrar la promulgación
de la Constitución. El hecho se recoge en Des-

cripción de la decoración arquitectónica,
Cádiz, 1812. Embajador en Inglaterra a conti-
nuación, autor de un Officio datado de 30 de

Julho de 1814 dirigido ao marqués de Aguiar,

acompanhando uma convençâo provisoria

para a renovaçâo das relaçôes diplomaticas

e commerciaes entre Portugal e a França e

outros documentos relativos ao mesmo

assumpto, manuscrito. Fue uno de los repre-
sentantes de Portugal en el Congreso de Vie-
na. En 1816 regresó a Londres para defender
a su país de las pretensiones españolas en el
Río de la Plata. Ministro de Negocios Extran-
jeros en Río de Janeiro, al pasar por Lisboa
en 1820 aconsejó reformas. Dimitió en Río y
regresó a Portugal en 1821 con el rey, pero
considerándole demasiado reaccionario, no se
le dejó desembarcar. Apoyó la vilafrancada,
1823, pero no se sumó al partido miguelista,
por ser partidario de una carta otorgada. En
este año fue nombrado marqués. Ministro de
Asuntos Exteriores, el 9 de agosto de 1823
manda un oficio reservado a António de Sal-
danha Gama, en el que considera la posibili-
dad de que las tropas portuguesas entren en
España por Badajoz para ayudar al ejército
francés. El duque del Infantado le había pedi-
do la ocupación de Badajoz y Ciudad Rodrigo,
pero Angulema no estaba de acuerdo. Todavía
el 2 de octubre de 1823 ofrece la colaboración
de las fuerzas de mar y tierra con la Regencia
española (realista), pero el gobierno francés
no la desea. En 1824 fue encerrado en la torre
de Belém, de donde le sacó el embajador fran-
cés Hyde de Neuville. Nombrado embajador
en Londres, 1826, apoyó la Carta Constitucio-
nal de Pedro IV, posición de la que ya no se
apartaría, hasta el punto de ser uno de los
organizadores de la resistencia a Don Miguel.

Socorrió a los liberales y organizó la lucha con-
tra el régimen miguelista. Ayudó a don Pedro a
recuperar el trono, y fue ministro en varias
ocasiones de María II. Llevó en Londres una
vida fastuosa, lo que le proporcionó grandes
dificultades financieras. En 1829 se encargó de
proteger a María II, que tenía 9 años de edad, y
lo hizo contra Wellington, publicando en colabo-
ración con José Antonio Guerreiro el Manifesto

dos Direitos de Sua Majestade Fidelissima

a Senhora D. María II, Londres, 1829. Don
Pedro le nombró ministro de Negocios Extran-
jeros, 1832, tomando parte en la guerra civil en
negociaciones diplomáticas y en la ocupación
del país, con el dinero que facilitó Mendizábal.
Después de la victoria fue nombrado duque y
presidente de la Cámara de los Pares, y del pri-
mer ministerio de María II a la muerte de Pedro
IV. Fue acusado de haber intervenido en el ase-
sinato del primer marido de la reina, lo cual no
impidió que fuese nombrado otra vez en 1835
ministro de Negocios Extranjeros, pero dimitió
por no estar de acuerdo con la política de inter-
vención en favor de Isabel II. La revolución de
septiembre de 1836 le obligó a emigrar, pero el
nuevo Gobierno le nombró embajador en Lon-
dres. Regresó para dirigir de nuevo el Gobier-
no, se opuso a Costa Cabral, siendo expulsado
de Portugal durante el movimiento de María da
Fonte. Publicó Discursos proferidos pelo...

nas sessôes legislativas de 1831 até hoje, Lis-
boa, 1844. De nuevo presidente del Consejo de
Ministros, 1846, se esforzó por pacificar el país.
De nuevo tuvo que abandonarlo en octubre de
1846, aunque volvió en 1847, ya sin figurar en
la política activa. Póstumamente aparecieron
los Despachos e correspondencia do duque

de Palmella colligidos e publicados por J. J.
dos Reis e Vasconcellos, Lisboa, Imprensa
Nacional, 1851-1869, 4 vols. (Artículo de Antó-
nio Álvaro Dória en Serrâo 1981; Boisvert 1982;
Riaño de la Iglesia 2004; Sepúlveda 1924;
ANTT, António de Saldanha Gama)

Sousa de Portugal, Pedro Alfonso, XIII mar-

qués de Guadalcázar, grande de España, VII

marqués de la Breña, VIII de Hinojares, VII de

Mejorada del Campo, XI conde de Arenales (?,
1791 - ?, 1834). Hijo del siguiente y de su espo-
sa. Comandante de batallón de la Guardia Cívi-
ca de Madrid, caballero de la Orden Real de
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España, 22 octubre 1810 (Gazeta de Madrid,

1 noviembre). Casado con Francisca de Borja
Sousa de Portugal, XI marquesa de Guadalcá-
zar, que falleció en 1820. El XIII marqués
murió soltero. Según Santa Cruz su título era
consorte. (Ceballos-Escalera 1997; Santa Cruz
1944)

Sousa de Portugal, Rafael Alfonso, XII marqués

de Guadalcázar. Acompañó a Fernando VII a
Valençay. Casado con María Isidra de Guzmán y
de la Cerda, doctora por la Universidad de Alca-
lá, académica de la Historia y dama de María
Luisa. (Ceballos-Escalera 1997, al hablar del an-
terior)

Sousa y Viana, José. Magistrado de la Audiencia
de Guadalajara, México, 1817-1819. 

Souscieux, Jean Louis (? - Barcelona, 19 diciem-
bre 1812). Soldado de Infantería francés, que
desertó frente al enemigo. Juzgado por la Junta
Criminal fue ejecutado en el glacis de la ciudade-
la. (Diario de Barcelona, 20 diciembre 1812)

Souza, Eusebio de. Posible afrancesado. Recibe
una carta que su amigo José Fielver le manda
desde Rouen, 11 enero 1809, y que fue intercep-
tada. (AHN, Estado, leg. 10 A, doc. 1)

Souza, Gerardo José. Cónsul de España en Trí-
poli, 1796-1814. Comisario ordenador honorario,
1819-1823. Una hija suya, Irene de Souza, casa-
da con un español, del que se separó en no muy
buenos términos, hablaba árabe, vestía a la usan-
za del país, y se dice en 1823 que iba a hacer un
desatino, es decir, hacerse mora. (Vilar, M. J.
2002)

Souza, José Luis. Ministro plenipotenciario en
Lisboa, 1815-1820; gran cruz de Carlos III, 20
febrero 1816.

Souza y Holstein, Pedro. Cf. Sousa y Holstein,
Pedro. 

Souza y Holstein, Teresa. Dama de María Luisa,
9 diciembre 1822.

Souza y Mascareñas, Manuel. Intendente de pro-
vincia, 1816-1822. 

Souza Ramírez, Manuel José. Escribano de
cámara del Tribunal de Seguridad Pública, 1809.
(AHN, Estado, leg. 14 B)

Soveron, Ángel José. Secretario del Consulado
de Cádiz, mayo 1812. Jefe político de Canarias,
1821. (Diario Mercantil de Cádiz, 14 mayo
1812)

Soxo. Cf. Sojo. 

Spá, Tomás. Autor de Piadosas demostraciones

de gratitud y de gozo con que la Real y Mili-

tar Orden... de Ntra. Sra. de las Mercedes,
Barcelona, 1814. (Cat. 61 Farré, 2004)

Spadafora, Salvador. Capitán de fragata, 1816-
1827.

Spencer, Brent. General mayor inglés, que en
noviembre de 1807 se hallaba en Portsmouth al
frente de un cuerpo de 6.000 hombres, destina-
do a reforzar el contingente británico de Sicilia,
pero fue enviado a Gibraltar, y a la bahía de Mon-
dego en Portugal, y de allí a los alrededores de
Cádiz, a disposición de la Junta de Sevilla. (Foy
1829, IV)

Spínola, Marcelo (Génova, h. 1754 - San Fer-
nando, 7 mayo 1836). Guardia marina en Cádiz
en noviembre de 1771. En 1774 interviene en el
sitio de Melilla. Alférez de fragata ese mismo año
y de navío en 1777. En 1789 se hallaba destina-
do en el Observatorio de Astronomía de Cádiz
cuando fue promovido a capitán de fragata.
Toma parte en diversas acciones de guerra en
1793-1794, año en que fue enviado a América.
En 1796 se encuentra de nuevo en Cádiz cuando
es ascendido a capitán de navío. Brigadier en
1802. En 1808 se suma en Cartagena al alzamien-
to contra los franceses. Jefe de escuadra en 1813
y gobernador militar y político de Cartagena el 14
de marzo de 1814. El 22 de agosto de 1814 es
designado miembro del consejo de generales que
debía juzgar las responsabilidades de los marinos
que permanecieron en la España ocupada. Cesa el
21 de febrero de 1817. Gran cruz de San Hermene-
gildo, 1816. En enero de 1822 recibe el mando
interino del departamento de Cádiz. Al hacerse
cargo del mismo lanzó un Manifiesto, al parecer
porque se habían oído voces muy desfavorables a

Sousa de Portugal, Rafael Alfonso
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su persona. Quien se firma «El amante de la jus-
ticia» pone de relieve las grandes virtudes de
Spínola, tanto en el orden privado como en el
público, y censura a quienes han tratado de difa-
marlo (Diario Gaditano, 8 abril 1822). Es el jefe
supremo de la Artillería de Marina, según el arti-
llero J. R. A., quien en cuanto a las virtudes y
demás está de acuerdo con «El amante de la jus-
ticia». (Diario Gaditano, 27 abril 1822). Tenien-
te general en 1829. (Pavía 1873)

Spínola, Pedro. Gran cruz de San Hermenegildo,
1816. Figura hasta 1819. 

Squella, Gabriel. Alcalde primero presidente
gobernador de Ciudadela (Menorca), enero
1823. 

St. Croix. Cf. Lacroisee. 

Stagnol, Gerónimo (Barcelona, ?- ?). Oficial que
luchó en la Guerra de la Independencia, tomó
parte en La Coruña en el alzamiento de Porlier, y
se escapó. Refugiado en Inglaterra, pide socorros
a Castlereagh, sin fecha. Vive en Londres, 31
Saint Martin St., Leycester Square. (Foreign Offi-
ce, 72, N 00241)

Staines, Thomas (cerca de Margate, 1776 - 13
julio 1830). Capitán de la Marina inglesa, en la que
ingresó en 1789. Sirvió en las West Indies y en el
Mediterráneo, y fue hecho prisionero por los espa-
ñoles el 12 de octubre de 1798. Llevado a Cartage-
na, y después a Gibraltar, y liberado, desde el 17 de
octubre de 1799 sirvió a las órdenes de Nelson en
The Foudroyant. Fue condecorado por los turcos,
y con la paz de 1802 tuvo su base en Malta. En
1803 combatió en Tolón y en el Adriático, y en
1806 fue nombrado comandante de la fragata The

Cyane con la que luchó en Copenhague y en el
Mediterráneo. El 22 de mayo de 1808 apresó un
barco español, cerca de Mallorca, pero en seguida
fue informado del cambio de alianzas, y en adelan-
te favoreció a los patriotas españoles. Su carta a
Francisco Javier Cabanes, 6 octubre 1808, en elo-
gio de los migueletes, publica el Diario Mercantil

de Cádiz, 28 octubre 1808. En 1809 fue enviado a
Nápoles, fue condecorado por el rey de este país, y
vuelto a Inglaterra se le nombró caballero. Siguió
combatiendo en diversos parajes, hasta que en 1813
fue enviado a América del Sur, en donde volvió a

descubrir las islas Pitcairn. En 1815 regresó a
Inglaterra, y aunque por las heridas recibidas no
era capaz de escribir su nombre, en mayo de 1819
se casó con Sarah, hija de Robert Tournay. De 1823
a 1825 estuvo en las West Indies y en Lisboa, y de
1827 a 1830 en el Mediterráneo. (Dictionary 1975;
Diario Mercantil de Cádiz, cit.)

Starico. Oficial de Guardias de la Persona del
Rey, acaso el mismo del que se dice que salvó la
vida de Morillo el 20 de agosto de 1821 en
Madrid, aunque la cosa parece exagerada. Suble-
vado en julio 1822, el fiscal Paredes ordenó su
detención, por lo que tuvo que emigrar a Fran-
cia. Ayudante del general España, anuncia el 4
de marzo de 1823 su próxima entrada en Espa-
ña. (Gil Novales 1975b; Evénements Madrid)

Starico, Miguel Andrés. Oficial segundo de la
Contaduría del Crédito Público, en Murcia, que
tuvo parte preponderante en la jura de la Cons-
titución en la ciudad el 12 de marzo de 1820.
Incurso en una supuesta causa de conspiración
republicana, por la que fue preso, y finalmente
absuelto. Al salir publicó Conciudadanos míos,
Murcia, 1821, una hoja. Se habló de él en Carta

a Atanasio, Murcia, nº 1, 1821, p. 6. Siempre
vecino de Murcia, el 1 de febrero de 1835 dice
que en la memoria relativa al arreglo de la deuda
interior no se hace mención de los créditos pro-
cedentes de suministros hechos a las tropas en
1820-1823, ni de las letras protestadas por falta
de pago cuando el Gobierno se trasladó a Sevilla.
Acaso tenía que ver con estas actividades. En
1848 figura en Murcia como uno de los suscrip-
tores del libro de Víctor Pruneda Un viaje a las

islas Canarias. (Gil Novales 1975b; ACD, Serie

General de Expedientes, leg. 46; Pruneda
1848)

Sterling, Francisco Severo. Oficial de la Secre-
taría de Guerra, 1822-1823. 

Stewart, sir William. General de división inglés,
que siguiendo órdenes de Wellington entró en
Cádiz al frente de 2.000 hombres el 10 de febre-
ro de 1810. Fue herido en la batalla de La Albue-
ra, 16 mayo 1811. Teniente general, combatió en
el Bidasoa al frente de la segunda división, julio
1813. (Gazeta de la Junta-Congreso del Reino

de Valencia, 14 junio 1811; Gates 1986)
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Stoffel. Francés, comandante de batallón, coman-
dante de las armas en Piedrahita, autor de una
carta al coronel Maurin, Piedrahita, 17 mayo 1810,
en la que le pide ayuda, porque tiene a sus solda-
dos desnudos y descalzos, y sin un cuarto desde
hace meses. (Diario de Badajoz, 3 junio 1810)

Stoffregen. Nombrado el 12 de mayo de 1820 tra-
ductor de la Embajada rusa en Madrid, junto a
Severin. (Archivo de Política Exterior de Rusia
[Moscú], 7564)

Stonghton. Cf. Stoughton.

Stoughton, Juan. Hermano de Tomás Stoughton,
cónsul de España en Boston, 1800-1820. Fa-
llecido en este año, dejó viuda y una hija, Luisa,
que se casó con su primo Francisco. (Vilar, M.
1996)

Stoughton, Tomás. Irlandés, naturalizado espa-
ñol, fue enviado por Floridablanca a los Estados
Unidos, 1780. Se casó con una dama de origen
irlandés, de apellido Lynch, nacida en La Coruña.
Cónsul en Nueva York, 1800-1826 (pero ya
cesante en 1823). (Vilar, M. 1996)

Stoughton Lynch, Francisco (Nueva York, ? - ?).
Hijo de Tomás Stoughton, Valentín de Foronda le
empleó desde 1808, aunque sólo en 1812 fue
nombrado agregado interino, con 12.000 reales
anuales. En mayo de 1812 fue nombrado vice-
cónsul en Newport, y a partir de junio de 1820 en
Nueva York. Habiendo sido asesinado en diciem-
bre de 1819 su hermano Diego o James, Francis-
co con el seudónimo de Walter Cox publicó
Killing considered, que él mismo tradujo al
español con el título de Reflexiones sobre el

asesinato (...) del abogado don Diego Stough-

ton, inédito hasta la fecha (Mar Vilar prepara su
edición). Se casó en 1821 con Luisa Stoughton,
su prima. Cónsul, sucesor de su padre, con
40.000 reales, 1826. Habiendo muerto su prime-
ra mujer, volvió a casarse en 1827 con Mary
Minard. Colaboró en El Redactor General y en
el Mercurio de Nueva York, periódicos por él
auspiciados. Se jubiló en 1863. (Vilar, M. 1996)

Strachan, Guillermo. Contador de Propios de
Málaga, expulsado de la ciudad el 25 de enero
de 1821 por servil (Gil Novales 1975b). Nombrado

secretario del Gobierno Político de Sevilla (Dia-

rio Gaditano, 16 abril 1822). Una carta, firmada
por «El que quiere quitar dudas», Cádiz, 17 abril
1822, dice que Strachan fue perseguido por libe-
ral en los años del anterior sistema, y tuvo que
emigrar al extranjero con toda su familia. Volvió
después a España, y fue uno de los que propor-
cionaron hospitalidad a los heridos que queda-
ron ocultos en Málaga, de resultas de la llegada
de la columna de Riego. José Gurrea fue uno de
los que se beneficiaron de esta hospitalidad.
(Diario Gaditano, 18 abril 1822)

Straganov, Gregorio. Barón, consejero privado y
chambelán de Alejandro I de Rusia, que el 16
de noviembre de 1808 llegó a Murcia, proceden-
te de Madrid, con dirección a Cartagena, para
embarcarse en la fragata Proserpina, que la
Junta Central había puesto a su disposición para
trasladarse a Trieste. Embarcó efectivamente el
23 de noviembre, y el 26 le siguió un falucho has-
ta Malta o Trieste, lo que produce gran perpleji-
dad. (Diario Mercantil de Cádiz, 14 diciembre
1808)

Stralkan, Guillermo. Cf. Strachan, Guillermo.

Strange, Pedro. Comerciante por mayor y ban-
quero irlandés de Cádiz, 1803, de Strange Her-
manos y Compañía, en cuya casa el 29 de mayo
de 1808 se refugió el marqués del Socorro cuan-
do trataba de huir de sus asesinos. (Almanak

Mercantil, 1803, 1807; Foy 1829, III)

Strauch y Vidal, Francisco. Hermano del obispo
de Vich. Comandante del tercer batallón del regi-
miento de Aragón, 31 de Infantería de línea,
1817-1818; segundo comandante del batallón de
Cazadores de Barbastro, 9 de Infantería ligera,
1820-1821. Coronel. Según un comunicante del
Diario Gaditano, 21 abril 1822, en marzo de
1820 fue expulsado de Barcelona por servil. El 8
de abril de 1821 fue arrestado en Barcelona por
servil, y deportado a las islas Baleares. (Diario

Gaditano, 16 abril 1821)

Strauch y Vidal, Raimundo (Tarragona, 7 octu-
bre 1760 - Vallirana, Barcelona, 16 abril 1823).
Hijo de Francisco Strauch, teniente coronel sui-
zo al servicio de España, estudió en Barcelona y
Palma de Mallorca, en donde tomó el hábito de

Stoffel
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franciscano, 4 septiembre 1776. Escribió Rela-

ción de las solemnes exequias que el... con-

vento de San Francisco de Palma, consagró

a... Carlos III, Palma, 1789. Siguió la carrera lite-
raria de la orden, doctorándose en Teología, y
ganando una cátedra de Lulismo en la Universi-
dad de Palma, 1798, que regentó durante trece
años. Capellán en un regimiento de Suizos en
Cataluña, 1808. Vuelto a Mallorca, comenzó a
soltar su espíritu polémico, con Discurso sobre

la influencia de la religión en la carrera de

las armas (respuesta al Español Imparcial),
Palma, 1811. Siguió Carta al redactor del Diario
de Mallorca sobre la discusión relativa a los

bienes eclesiásticos que ocupa los veinte

números de su periódico, Palma, 1811 (y de
nuevo 1813). Ya en 1811 fue muy atacado por los
liberales, como se ve en la Miscelánea o saine-

te casero para divertir al P. F. R. S. V. [Padre
Fray Raimundo Strauch Vidal], que fecha en Pal-
ma, 19 noviembre 1811, quien se firma «El aven-
turero despandillado» (al que Miguel S. Oliver
tilda de «poetilla famélico y maleante», pero del
que reproduce algunos fragmentos); en J. R.:
Respuesta al Sr. G. Z., que incluye un soneto
endosado al Diablo predicador [Ramírez de
Arellano]; o en Al P. F. R. S. V. trasformado [sic]

en mastín en la décima que publicó ayer, Pal-
ma, 27 noviembre 1811, con la firma de «Juan
Chacota» El reverendo siguió con Comentario a

la nota primera de La Aurora, Palma, 1812;
Carta a la señora Aurora, Palma, 1812; y el
periódico Semanario Cristiano Político de

Mallorca, Palma, 1812-1814. Por su extremado
servilismo fue encarcelado desde el 28 de julio
de 1813 hasta el 22 de mayo de 1814. Sobre el
tema escribió Conducta de los MM. RR. PP.

provincial y definatorio de menores obser-

vantes de San Francisco, Palma, 1813; y El fis-

cal fiscalizado, Palma, 1813; Ensayo de un

cotejo de la carta circular que ha pasado el...

vicario gobernador de este obispado, Palma,
1813; Consejos a la Aurora, Palma, 1813; «Artícu-
lo comunicado» en El Procurador General de la

Nación y del Rey, Palma, 1813; Carta del P. D.

Fulgencio Palet... y notas... que sirven de con-

testación, Palma, 1814. El 23 de septiembre de
1816 es preconizado obispo de Vich, y con la revo-
lución de 1820 siguió sus polémicas. Por decreto de
14 de octubre de 1820 volvió a prohibir todos los
libros que anteriormente habían sido prohibidos

por la Inquisición, y publicó Respuestas a las seis

primeras proposiciones de la carta inserta

en... El Universal, Vich, 1820; Catecismo de la

doctrina cristiana en forma de diálogo, Vich,
1820; Al muy Rdo. clero de la diócesis de Vich,
San Vicente de Torelló, 1821. Arrestado en su
palacio en 1822, fue llevado a Barcelona y asesi-
nado en 1823. Póstumo se publicó un Prontuari

católic, Palma, 1839. Por la muerte del prelado
de Vich se suele inculpar al régimen liberal, pero
conviene ver lo que dijo, entre otros, Saiz Caste-
llanos. Manuel Pérez Dávila escribió Ejecutoria de

don Fr. Raimundo Strauch, Vidal, Háller y Jor-

dá, obispo de la santa iglesia de Vich, Madrid, 22
agosto 1816, manuscrito anunciado en catálogo de
Luces de Bohemia, febrero 2001. (Torres Amat
1836; Molins 1889; Oliver 1901; Palau y Dulcet
1948; Hierarchia Catholica 1968; Saiz Castellanos
1828; Liberal Arrepentido 1824; El Aventurero
Despandillado 1811; J. R., Respuesta al Sr. G. Z.;
Chacota 1811; Páez 1966)

Strogonoc, Mariano. Acusa a Carlos Doyle de que
hizo, con risa placentera, contra O’Donojú,
la propuesta de que se nombrase ministro de la
Guerra a Wimpffen. (El Redactor General, 19
noviembre 1813)

Strogonov, Gregorio, barón de. Consejero priva-
do y chambelán del emperador de Rusia. Minis-
tro de su país en Madrid, 1806-1808. Vive en la
calle de Hortaleza. El 11 de mayo de 1808 cum-
plimentó a S. A. I. y R. el gran duque de Berg
(Diario de Madrid, 14 mayo 1808). El 16 de
noviembre de 1808 llegó a Murcia, procedente
de Madrid, camino de Cartagena, adonde iba
para embarcarse en la fragata Proserpina, que
la Junta Central le había preparado para condu-
cirlo a Trieste. Salió el 17 para Cartagena, en
donde estuvo hasta el 23. El 26 salió un falucho
en su busca, no se sabe por qué. (Correo de

Murcia, citado por Gazeta de Valencia, 6
diciembre 1808)

Strolz, Jean-Baptiste-Alexandre (Belfort, Alsa-
cia, Francia, 6 agosto 1771 - París, 27 octubre
1841). Voluntario en el ejército, sirve en el del
Mosela, 1793-1794, y en el de Sambre-et-Meuse,
1794-1796. Se distingue en la batalla de Fleurus,
26 junio 1794. Es nombrado ayudante de campo
de Moreau, 1800. Combate en Alemania e Italia,
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y en 1806 es nombrado comandante, edecán y
primer escudero de José I, y manda el regi-
miento de Cazadores de su Guardia. Pasa a Espa-
ña con José, es nombrado jefe de batallón y
comandante de la Artillería a pie de la Guardia
Real. Combate en Talavera, 28 julio 1809, y
Almonacid, 11 agosto 1809, y es hecho caballero
de la Orden Real de España, 25 octubre 1809,
comendador, 22 diciembre 1809, y caballero
Gran Banda de la misma, 18 junio 1810 (Gazeta

de Madrid, 27 octubre y 28 diciembre 1809 y 21
junio 1810). Teniente general, 1811. Quiso natu-
ralizarse español en este año, cuando el em-
perador prohibió que los franceses aceptasen
títulos nobiliarios extrajeros. Volvió a Francia en
enero de 1814 como general de brigada, y en la
batalla de París fue ascendido a teniente general.
Se sumó a los Cien Días, y tras su fracaso quedó
inactivo, aunque tuvo algunas comisiones milita-
res. Su nombre está inscrito en el Arco de Triun-
fo de París. Gran oficial de la Legión de Honor,
fue elegido diputado en 1831 y 1834. Se retiró
definitivamente en 1839. (Ceballos-Escalera
1997; Jacques Garnier en Tulard 1987)

Strugch, Francisco. Cf. Strauch, Francisco. 

Stuart. Coronel inglés enviado por John Hook-
ham Frere al general Moore con el consejo que
tan fatal le resultó. (Jovellanos 1963)

Stuart, sir Charles, barón Stuart de Rothesay (?,
2 enero 1779 - ?, 6 noviembre 1845). Hijo del
general del mismo nombre y de su esposa Louise,
superintendente de los correos marítimos entre
Falmouth y La Coruña, encargado de Negocios
en Madrid, 1808, en agosto de 1808 representa-
ba a Jorge III ante la Junta de Galicia, a cuyas
reuniones asistía; siendo el primer diplomático
inglés acreditado ante una autoridad de la
revolución española. El 12 de septiembre de 1808
visitó Valladolid, siendo muy bien acogido. Le
albergó el procurador del común José Tineo, se-
ñor de Noceda (Gazeta de Madrid, 20  septiem-
bre 1808). El 14 salió hacia Segovia. Transferido
en 1810 a Portugal, en donde recibió los títulos de
conde de Machico y marqués de Angra y la conde-
coración de la Torre y la Espada. Por decreto de
24 de mayo de 1810, en ausencia de Wellington,
asume todo el poder, reemplazándole. Consejero
privado, 20 septiembre 1812. La Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, 1
febrero 1811, publica la traducción de Verdade-

ro estado de la Francia en 1809, del que igno-
ro la fecha original. Es un verdadero libelo, que
hace de Napoleón un agente de los jacobinos.
Autor de Despatches to Lord Castlereagh and

William Hamilton, 6 julio - 7 noviembre 1812.
Ministro en La Haya, 1815-1816; embajador en
París, 1815-1830; el 22 de enero de 1828 recibió
su título británico; embajador en San Petersbur-
go, 1841-1845. Gérard pintó su retrato. Parece
que publicó Fragmentos de hum cancioneiro

inedito que se acha na livraria de Real colle-

gio dos nobres de Lisboa, París, 1823. En 1855
se publicó en Londres el Catalogue de su biblio-
teca, impresionante conjunto de datos para la
bibliografía hispánica, al decir de Palau. (Dictio-
nary 1975; Diario de Badajoz, 29 septiembre
1808; Gazeta de Valencia, 30 septiembre 1808
[da la fecha del 13]; Queipo de Llano 1953; Se-
púlveda 1924; Boisvert 1982; Meijide 1995; Palau
y Dulcet 1948)

Stuart, Guillermo. Teniente general, 1810-1819. 

Stuart Fitz James y Silva, Carlos Miguel, XIV

duque de Alba y de Berwick (Madrid, 19 mayo
1794 - Sión, Suiza, 7 octubre 1835). Hijo del XIII
duque y de Ana Teresa de Silva y Palafox, el 23
de julio de 1802 sucedió en el título a su tía María
Teresa Cayetana de Silva. Cuando su madre, con-
vertida por su segundo matrimonio en marquesa
de Ariza, se afrancesó en Sevilla, él también lo
hizo, siguiéndola incluso en las obras de benefi-
cencia. Al crearse la Junta de Alba de Tormes, 5
junio 1808, fue nombrado presidente y coronel,
cargos que en su nombre y ausencia fueron pro-
vistos en su administrador Juan Regidor Flórez
(Gazeta de Madrid, 8 noviembre 1808). En
1811 solicitó entrar en los Húsares de la Guardia,
a fin de hacer carrera militar. José I se lo conce-
dió. Se casó con Rosalía Ventimiglia y Moncada.
Uno de los firmantes de las Representaciones

de diferentes grandes de España a las Cortes,

para que se declare debérseles amparar en la

posesión de sus rentas, especialmente en el

reino de Valencia, Madrid, 1820, que él fecha a
28 de agosto; y de la Exposición de la grande-

za de España a Angulema, Madrid, 27 mayo
1823. (Santa Cruz 1944; Martin 1969; Mercader
1983)

Strugch, Francisco
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Stuart de Rothesay, barón. Cf. Stuart, sir Char-
les. 

Stuike, Juan Bautista. Miembro de la Junta de
Gobierno del Banco de San Carlos, 1817-1818. 

Sturgeon, Henry (?, h. 1781 - cerca de Vic Bigo-
rre, Francia, 19 marzo 1814). Cadete en 1795,
teniente en 1797, tomó parte en la expedición de
El Ferrol en 1800 y en la de Egipto, siendo herido
en la batalla de Alejandría, 13 marzo 1801. Capi-
tán, 1803; mayor, 1809. Participó en la Guerra de
la Independencia, distinguiéndose en Ciudad
Rodrigo. Teniente coronel, 6 febrero 1812, encar-
gado ese año de reclutar menestrales españoles
para el ejército británico (El Conciso, 3 octubre
1812, citado por Gazeta de Valencia, 1 diciem-
bre 1812). En abril de 1813 se encargó de asegu-
rar las comunicaciones del ejército, con el que
pasó a Francia. Una bala lo mató. (Dictionary
1975)

Stuyck y Vandergoten, Livinio (? - ?, 1817).
Heredó en 1786 de su tío Cornelio Vandergoten
la dirección de la Real Fábrica de Tapices de
Santa Bárbara, en Madrid. La invasión napoleóni-
ca supuso la interrupción de los trabajos, pues el
taller pasó a ser cuartel. Volvió la actividad en
1814, pero con muchas dificultades, que le obli-
garon a vender parte de la huerta que rodeaba la
fábrica. Al morir Livinio, dirigió la fábrica su viu-
da, María de las Nieves Álvarez, y luego su hijo
mayor Gabino (1787-1828), que tuvieron que
enfrentarse a enormes dificultades. (Núñez, B.
2000)

Suai, Simón. Teniente del primer batallón de
Milicia Nacional Voluntaria, compañía de Grana-
deros. Tertulia Patriótica de Valencia, 21 diciem-
bre 1821. 

Suárez. Cf. Schwert, Juan. 

Suárez, Alonso. Uno de los cónsules del Consu-
lado de Comercio de La Coruña, 1813. (Diario

de La Coruña, 21 octubre 1813)

Suárez, Antonio. Regidor decano, que sustituyó
como vocal de la Junta de Galicia a Manuel María
Avalle, cuando éste fue nombrado vocal de la
Junta Central. (García Rámila 1930)

Suárez, Antonio. Librero de Barcelona, en la
calle del Conde del Asalto. (Diario de Barce-

lona, 19 mayo 1809)

Suárez, Bernardo. Reunión Patriótica de Sevilla,
30 junio 1820. 

Suárez, Domingo. Fiscal de la Sala de Alcaldes
de Casa y Corte, 1818-1820. Fiscal del proceso
contra Riego, octubre 1823. (Ameller 1853, II,
p. 277-280)

Suárez, Felipe. Juez primero noble de Oviedo, que
escribió el acta de las grandes celebraciones habi-
das en la ciudad el 22 de junio de 1811, después
de que los franceses abandonasen la provincia.
Alcalde constitucional de Oviedo, 1823, autor de
Breve noticia de las ocurrencias habidas en

esta ciudad en la noche del 19 de abril de

1823, Oviedo, 1823. (Fugier 1931; Suárez 1936)

Suárez, Francisco. Sociedad Patriótica La Fonta-
na de Oro, 3 junio 1821. Acaso sea el subtenien-
te implicado en la causa de Porlier. 

Suárez, Francisco Antonio. Firma la represen-
tación a Fernando VII para que sea juzgado Elío,
22 diciembre 1820. Sociedad Patriótica La Fon-
tana de Oro, 3 junio 1821. 

Suárez, Fulgencio. Secretario de la diputación
en Madrid de la Sociedad Económica de Badajoz,
1817-1820. 

Suárez, Joaquín. Actor del teatro Príncipe. Hizo
de gracioso en la comedia Ángel lego y pastor,

san Pascual Bailón. (El Universal Observa-

dor Español, 11 enero 1821)

Suárez, Joaquín. Intendente de León, uno de los
firmantes del Plan de Escuelas, 29 noviembre
1821. (Bravo 1902)

Suárez, José María. Juez de primera instancia de
Ribadavia (Orense), 1822. 

Suárez, Juan Antonio (Villanueva y Geltrú,
Barcelona, ? - ?). Capitán de Infantería, cultiva-
dor de los clásicos grecolatinos, enseñó griego a
Manuel de Cabanyes, e influyó mucho en su for-
mación. Poeta autor de Elegía con motivo de la
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epidemia en diferentes pueblos del reino de

Sevilla, Sevilla, Imprenta Real y Mayor, 1819;
Breve discurso apologético a los libertadores

de la patria Riego, Quiroga y Rotalde, Cádiz,
1820. Tradujo las Heroidas de Ovidio, que no se
publicó: algunos fragmentos aparecieron en el
Diario de Barcelona. En La estatilegia expli-

cada o reglas para enseñar a leer en pocos

días (ocho lecciones), Barcelona, 1830; y en
Cartilla para servir al sistema estatilégico,
Barcelona, 1830, siguió el método de Port-Royal.
Artículos suyos aparecieron en el Diccionario

geográfico universal, Barcelona, Torner, 1830-
1832. Sincero encomio a D. Mariano Obiols en

testimonio de amistad, Barcelona, 1832; Fastos

españoles o efemérides de la guerra civil des-

de octubre de 1832 hasta el día, Madrid, 1839-
1840 (atribuida); Oda que el regimiento de

Infantería Voluntarios de Valencia, 4º ligero,

dedica a S. M. la reina gobernadora, Cádiz,
1834. Pertenecía a la Academia de la Historia y a
la Grecolatina. Publicó también la Carta del

venerable Palafox y Mendoza, obispo de Pue-

bla de los Ángeles, al sumo pontífice Inocen-

cio X, Barcelona, 1845. En 1849 era comandante
de Telégrafos de Irún. En 1858 era teniente coro-
nel de Infantería. (Puig 1927; cat. A. Mateos,
abril 1997; Palau y Dulcet 1948)

Suárez, Lorenzo. Reunión Patriótica de Sevilla,
30 junio 1820.

Suárez, Manuel. Capitán de la goleta Santa Ana,
que el 28 de julio de 1808 llega a Vigo, proceden-
te de Puerto Rico, después de 44 días de navega-
ción. Da fe del patriotismo fernandino de aquel
territorio. (Gazeta de Valencia, 26 agosto 1808)

Suárez, Vicente. Paisano acusado en la causa del
7 de julio de 1822, que instruye Jaime de Neff.
(Gil Novales 1975b)

Suárez Baiña, Francisco. El 16 de octubre de
1820 se levantó contra el liberalismo en Villar
de Frades (Valladolid), convirtiéndose en gue-
rrillero. Anduvo por las provincias de Segovia,
Valladolid y León. Herido, siguió su lucha por
Palencia y Santander. En octubre de 1821 entró
en Asturias por Collanzo. Entre noviembre de
1821 y marzo de 1822 se mueve por el concejo
de Mieres, en mayo vuelve a Santander. Herido

en Potes, permanece inactivo, hasta que en
agosto reaparece en Langreo. Sigue inquietando
por diversos términos de Asturias hasta que en
abril de 1823 se ve obligado a pasar a León, en don-
de todavía se encuentra el 9 de junio de 1823.
(Santullano 2000)

Suárez Campa, Benito. Juez de primera instancia
interino de Teberga (Asturias), 1821, y de In-
fiesto, 1822-1823.

Suárez Conti. Implicado en la proyectada revolu-
ción de 1831, marchó a Bayona con objeto de
insurreccionar a la guarnición. Habrá que enten-
der que es la Bayona de Galicia, no la de Francia.
(Colección Causas 1865, V, p. 274)

Suárez Cuenllar, José. Juez de primera instancia
interino de Omaña (León), 1821, de Valdeburón
(León) y en propiedad, 1822, en Omaña, 1823.

Suárez Díaz, Ángel Antonio. Canónigo de Ávila,
implicado en 1820 en la conspiración absolutista
de Gregorio Morales. (Flores del Manzano 2002)

Suárez Freire, Julián. Vende libros en su botica
de Santiago (Gazeta de Madrid, 6 septiembre
1808). Catedrático del Colegio de Farmacia de
Santiago, 1817-1821. 

Suárez Loaces, Juan. Teniente coronel, goberna-
dor de Salvatierra (Álava), 1817-1822.

Suárez Quirós, Pedro. Teniente coronel, sargen-
to mayor de Santander, 1819-1823, segundo
comandante del regimiento de Vélez Rubio de
Milicia Nacional, 1823. 

Suárez de Ribera, Rufino. Magistrado honorario
de la Audiencia de México, 1818-1819. 

Suárez Riobóo, José María. Presbítero, diputado
a las Cortes de Cádiz por la provincia de Santia-
go, elegido el 28 de febrero de 1810, juró el 24
septiembre del mismo año. (Calvo Marcos 1883)

Suárez de Santander, Miguel de (Santander, 25
febrero 1744 - Santa Cruz de Iguña, Santander, 2
marzo 1831). De familia noble y posición desaho-
gada, estudiante en Alcalá de Henares, ingresó
en los Capuchinos en 1764, tomando el nombre

Suárez, Lorenzo
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de su ciudad natal, según costumbre capuchina.
Sacerdote en 1765, se retiró al colegio de misio-
neros de su orden en Toro (Zamora), en donde
estuvo cerca de treinta años, que combinó con la
predicación por Castilla y León, haciéndose
pronto famoso. Publicó Sermón del B. Lorenzo

de Brindisi, Madrid, 1793; Sermón de los

capuchinos, Madrid, 1793. Fecha en Toro el 24
de marzo de 1798 la Carta de un religioso

español, amante de su patria, escrita a otro

religioso amigo suyo sobre la Constitución

del reino y abuso del poder, dirigida a fray Die-
go de Cádiz, Madrid, 1814 y 1820. Siguió con
Doctrinas y sermones para misión, Madrid,
1800, con ediciones posteriores, que llegan has-
ta 1818. El cardenal Borbón, de Toledo, le nom-
bró misionero apostólico y examinador sinodal
del arzobispado, 1801-1802, dándole ocasión de
publicar dos tomos de Sermones panegíricos,
Madrid, 1801, con nuevas ediciones en 1803 y
1814. Consultor del Santo Oficio, el arzobispo
Arce de Zaragoza influyó para que fuese preconi-
zado obispo de Amizon y auxiliar de Zaragoza, 20
febrero 1803, y gobernador eclesiástico de la
archidiócesis al mismo tiempo. Se le debe Retiro

espiritual para los sacerdotes o el sacerdote

preparado para el juicio de Dios, Madrid,
1802; Ejercicios espirituales para los sacerdo-

tes, Madrid, 1804; Ejercicios espirituales para

religiosas, Madrid, 1804; Sermones dogmáti-

cos, Madrid, 1805; Cartas familiares y algunos

otros opúsculos en prosa y verso, Madrid,
1805; Sermón del Buen Pastor, Zaragoza, 1807.
Al comenzar la Guerra de la Independencia
siguió ejerciendo su ministerio episcopal, aun-
que renunció al cargo de gobernador eclesiásti-
co, marchándose de Zaragoza el 22 de abril de
1808, para no volver hasta que los franceses ocu-
paron la capital. Pasó este tiempo en Valdealgor-
fa, distrito de Alcañiz. Al entrar los franceses
en Zaragoza, fue llamado a la ciudad, entrando en
ella el 3 de marzo de 1809. Pronunció un Discur-

so en el Pilar el 5 del mismo mes, en el que la-
menta la destrucción de Zaragoza, debida a la
guerra, pero ya el gran Napoleón le devuelve
la tranquilidad, y en su nombre el duque de Mon-
tebello, que el mismo día entraba en la ciudad
(publicado en Diario de Barcelona, 2 mayo
1809). Su discurso del 1 de julio de 1809, elogio
del valor zaragozano, pero también de la obe-
diencia debida a las nuevas autoridades, se

publica en Gazeta Nacional de Zaragoza, 6
julio 1809. Caballero de la Orden Real de Espa-
ña, 7 enero 1810. En enero de 1810 José I le
nombró obispo de Huesca, sede de la que tomó
posesión el día 17, aunque no hizo la entrada
solemne en la ciudad hasta el 18 de febrero. Pro-
nunció entonces un discurso muy rousseaunia-
no, en el que glosó el tema de «Dad a Dios lo que
es de Dios y al César lo que del César» (Gazeta

de Zaragoza, 12 marzo 1810 [sic, por abril]).
Regresó al día siguiente a Zaragoza para ejercer
el puesto de gobernador del clero en Aragón. El
11 de marzo de 1810 pronunció otro discurso, así
lo llama, en el Pilar, para celebrar la paz de que
goza Zaragoza y la conquista de Andalucía
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 15 marzo
1810); y otro, también en el Pilar, el 25 de mar-
zo, para celebrar el matrimonio entre Napoleón y
María Luisa de Austria, visto como el enlace que
asegura la paz de Europa (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 29 abril 1810). Un sermón pronuncia-
do en el Pilar el 17 de mayo de 1810, con motivo
de la rendición de Lérida a los franceses (frag-
mentos en Gazeta Nacional de Zaragoza, 20
mayo 1810), fue muy atacado por los patriotas.
Partiendo de un pasaje de los Hechos de los

Apóstoles, indicaba que la voluntad de Dios era
la sumisión de España a José I, y contra la volun-
tad de Dios era inútil luchar. Caballero de la
Orden Real de España, 18 junio 1810 (Gazeta de

Madrid del 21). En julio de 1810 fue nombrado
arzobispo de Sevilla, pero no llegó a tomar pose-
sión, quedando como obispo auxiliar del arzobis-
pado de Zaragoza. En su carta a la Junta de
Contribuciones de Zaragoza, 17 agosto 1810,
acepta los 334 reales de plata mensuales que se
le han impuesto, en cuanto obispo auxiliar, como
parte de los tres millones mensuales de contribu-
ción extraordinaria que Suchet asignó al reino de
Aragón. Como no tiene ese dinero, y no tiene
tampoco el don de hacer milagros, pidió a un
amigo los 1.257 reales 18 maravedís para satisfa-
cer el importe de los dos meses de junio y julio,
ya vencidos. La Gazeta de Aragón, 17 octubre
1810, dice que esta carta revela un alma apica-

rada (peor adjetivo podían haber buscado).
Publicó Exhortaciones a la virtud que... hacía

a los fieles desde el día de la capitulación de

la ciudad, firmada el 20 de febrero de 1809,
Huesca, 1811, reimpresión Huesca, 1812, y Zara-
goza, 1812; Ejercicios espirituales para las
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religiosas, México, 1811 y Madrid, 1814. Uno de
sus discursos más importantes es el de Zaragoza,
31 marzo 1811, pronunciado para celebrar el
natalicio del hijo de Napoleón, importante des-
de el punto de vista de sus ideas políticas y reli-
giosas, su sentido de la Historia y su amor por
Aragón (publicado en Gazeta Nacional de Za-

ragoza, 4 abril 1811, y por la Gazeta de Aragón,
19 y 26 junio 1811, ésta con notas en las que
señala la impiedad del personaje). Su carta a
Azanza, Zaragoza, 2 julio 1811, en la que se ale-
gra de la toma de Tarragona, pero se lamenta de
la destrucción de la patria, fue publicada por la
Gazeta de Aragón, 17 julio 1811, por Gazeta de

la Junta Superior del Reino de Valencia, 23
julio 1811, y por Diario Mercantil de Cádiz, 7
agosto 1811. Otras cartas sobre lo mismo dirige
al arzobispo Arce y a un capuchino afrancesado.
Fueron interceptadas, lo mismo que la dirigida a
Azanza (Gazeta de Aragón, 17 julio 1811).
Importante también su discurso al tomar pose-
sión de la suprimida iglesia de San Cayetano, en
Zaragoza, para instalar en ella la parroquia de
Santa Engracia, perteneciente desde la más
remota antigüedad a la diócesis de Huesca. El
discurso condena la deserción, en general, y en
especial la de los prelados, a los que se compara
con las rameras. Se publica incompleto en Gaze-

ta de Valencia, 7 agosto 1812. Una carta suya a
la Gazeta de Valencia, fechada en Zaragoza, 25
agosto 1812, en la que dice ser uno de los sus-
criptores del periódico, rechaza con humildad
los elogios hechos a su persona, pero vuelve a
insistir en su doctrina, que es puramente evan-
gélica, no personal suya, sino de aquel que le
confirió su ministerio. «No se aflija Vd. por tanto
como me han maltratado, robándome repetidas
veces todos mis bienes temporales, calumnián-
dome tan negra y torpemente, persiguiéndome
en mi persona, y poniendo en precio mi cabeza.»
Éste fue el patrimonio de los apóstoles y de
todos sus sucesores; él, por su parte, perdona a to-
dos sus enemigos (Gazeta de Valencia, 15 sep-
tiembre 1812). En junio de 1813 huyó a Francia,
residiendo en Montpellier y en Bagnères. El 30
de abril de 1814 firma, con otros 233 refugiados
en el departamento del Hérault, una carta en la
que felicita a Fernando VII por su vuelta al trono
y le tributa su homenaje: carta enviada por
medio del embajador San Carlos, con esperanzas
de amnistía. Publicó Discurso pronunciado...

en la función que en la iglesia de Santa Eula-

lia de la ciudad de Montpellier celebraron los

españoles residentes en ella, el día 30 de

mayo de 1814, para dar gracias a Dios por el

restablecimiento de su rey D. Fernando VII en

el trono de España, s. l., 1814. Desde Montpe-
llier dirigió una carta a fray Manuel Martínez, a la
que éste contestó en 1815. Se dice que ayudó a
los sacerdotes aragoneses que se hallaban en
Francia. Publicó Décimas sobre el juicio uni-

versal con alusión a la secuencia de los

difuntos, Palma, 1817. Atacado por el P. Manuel
Martínez, publicó su defensa con el título de
Apuntaciones para la apología formal de la

conducta religiosa y política del..., s. l., 1818.
El 30 de abril de 1820 regresó a Santander, sien-
do recibido el 3 de mayo en la Sociedad Pa-
triótica de Santander. Dejó algunos tomos de
sermones, impresos o reimpresos en Huesca, y
una segunda apología, en la que se defiende de
los ataques del P. Callosa, obras que no figuran
en el Palau. Además Pláticas doctrinales sobre

el sacramento de la penitencia, Bogotá, 1829
(es reimpresión); Instrucciones generales bajo

la forma de catecismo, Madrid, 1840 (es tra-
ducción); Pláticas doctrinales para misiones,

Barcelona, 1851; Sermones selectos y doctrinas

para misión, Madrid, 1851; y aún Piadosas

meditaciones sacadas del libro de ejercicios

para religiosas, Burgos, 1865. Está enterrado
en la iglesia de Nuestra Señora, del convento de
Dominicos de Caldas de Besaya. Su pensamiento
ha sido estudiado por Aznar y por Elorza. (Palau
y Dulcet 1948; Supervía 1908; Espasa 1908;
Aznar Navarro 1908; Gazeta Nacional de Zara-

goza, cit. y 1 febrero 1810; Ceballos-Escalera
1997; Diario de Barcelona, cit.; Diario Mer-

cantil de Cádiz, cit. y 2 agosto 1810; Elorza
1967; Morange 2002; cat. Elas, Valladolid, abril
1997; cat. Sanz, Madrid, junio 2002)

Suárez Talavera, José. Electo arcediano de Sabo-
gal, 1816, en la iglesia de Ciudad Rodrigo, presi-
dente del cabildo firmante, con los canónigos
Andrés Jerez y Francisco Cascón, de la Exposi-

ción de los procedimientos del cabildo de la

santa iglesia catedral de Ciudad-Rodrigo,

sobre la despedida del cantor don Francisco

Palacio, de que se habló con poca exactitud

en la Gazeta de Madrid, número 130 del 8 de

mayo de 1821, Salamanca, imprenta de Vicente

Suárez Talavera, José
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Blanco, 1821 (fechada a 20 de mayo). Dicen los
firmantes que no han despedido al cantor por ser
éste partidario de la Constitución, sino por la
alarmante disminución de los ingresos del ca-
bildo. 

Suárez de Tejada, Antonio. Vocal de la Junta de
Censura de La Coruña, en 1820. En agosto de ese
año solicita de la Comisión de Premios del Con-
greso una recomendación al Gobierno, por «las
pérdidas, trabajos y persecuciones que ha sufri-
do por su adhesión al sistema constitucional».
(El Universal Observador Español, 24 agosto
1820)

Suárez Valdés, Gabriel. Oidor de la Chancillería
de Granada, 1800, afrancesado, presidente de la
Junta Criminal de Jaén, 24 abril 1809, ya jubila-
do en 1818-1820. (Scotti 1995)

Suárez Victorero, Juan Antonio (Lastres, Astu-
rias, 5 marzo 1774 - ?, 1857). De familia distin-
guida, se trasladó a Oviedo para graduarse de
bachiller y estudiar Jurisprudencia, pero antes
de terminar se marchó a Lima, junto a un tío
suyo. Regresó a finales del siglo XVIII, yéndose a
vivir a Lastres. Ingresó en el Ejército, participó
en el movimiento liberal en 1808, hizo estudios
de carácter histórico y fue miembro de la Socie-
dad Económica de Oviedo. En 1820 secundó el
movimiento de Riego, llegando a coronel. Cola-
boró en El Espectador, Madrid, 1821 y siguien-
tes. En 1823 tuvo que emigrar, otra vez a Lima,
regresando a la muerte del rey. Se avecindó en
Oviedo, colaboró en El Asturiano, 1836, en el
Diccionario de Madoz y en El fomento de

Asturias, 1851-1854. Publicó Observaciones

sobre muelles, pesquerías y otras materias,
Oviedo, 1851. Era caballero del Santo Sepulcro
de Jerusalén. Su Descripción geográfico-his-

tórica del concejo de Colunga en el Princi-

pado de Asturias, de 1837, fue publicado
póstumamente en el folletín de La Opinión de

Villaviciosa, 30 diciembre 1876. (Suárez 1936)

Suárez Villamil, Tomás. Autor de una exposición,
hecha en Cádiz, sobre la guerra entre Cataluña y
Cartagena, 1811. (El Conciso, 5 mayo 1811)

Suárez del Villar, Isidoro. Hijo de un comercian-
te de Oviedo, canónigo de Palencia, después de

Oviedo, arcediano de Tineo, del gremio y claus-
tro de la Universidad ovetense y vocal de la
Diputación Provincial, autor de Relación de las

exequias que hizo la Sociedad Patriótica de

Oviedo por las víctimas del 10 de marzo, Ace-

vedo y demás de la libertad española, Oviedo,
1820. Confinado en un convento en 1823 por
orden del obispo Ceruelo, quien no le permitió ni
siquiera consolar a su padre moribundo. (Ocios

de Españoles Emigrados, I, nº 3, junio 1824,
p. 258)

Suárez del Villar, Joaquín. Comisario ordenador,
llevado en 1814 al castillo de San Antón de La
Coruña. Intendente de León, 1821-1823; comi-
sionado interino del Crédito Público, 1823. (Mei-
jide 1995)

Suárez del Villar, Joaquín María. Comisario orde-
nador, 1817; contador de ejército en Galicia,
1818-1822; intendente de ejército, 1820-1823.
Pudiera ser el anterior.

Suárez del Villar, Rafael. Comisario ordenador
honorario, 1817-1823; contador de ejército,
1820-1821; intendente de provincia, 1820-1821;
oficial de la Secretaría de Hacienda, 1821-1823. 

Suazo, Antonio. Cf. Zuazo Mondragón Jiménez
de Escudero, Antonio. 

Subater. Seudónimo usado en su corresponden-
cia de 1831 por Manuel López Ochoa. (Colección
Causas 1865, V, p. 312)

Subercase, Juan. Oficial de Ingenieros, de la pro-
moción de 1807, discípulo de Agustín de Betan-
court. Diputado a Cortes suplente por Valencia,
1820-1822; anillero, diputado titular por Valencia
en las Cortes de 1822-1823; procurador por
Valencia, 1834-1836. Fue el primer director de la
Escuela de Caminos, tras su reapertura en
noviembre de 1834. Inspector general de Cami-
nos, Canales y Puertos, tomó parte importante
en la construcción del puerto de Valencia, siendo
coautor del informe del 2 de noviembre de 1844
sobre el mismo, conocido como Informe Suber-

case-Santa Cruz. Publicó Plan general para el

alumbrado marítimo de las costas y puertos de

España e islas adyacentes, Madrid, 1847. Volvió a
ser diputado a Cortes por Chelva, Valencia, en
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1851-1854. Publicó Memoria descriptiva, pre-

supuestos y pliegos de condiciones del pro-

yecto de mejora del puerto de Valencia y de

su limpia, Madrid, 1856. (Burdiel 1987; Morati-
lla 1880; Bonet 1985; Palau y Dulcet 1948)

Subirá y de Codol, Rafael de. Monje del monas-
terio de Ripoll, autor de Tentativas sobre varios

famosos problemas geométricos y aritméticos,
Berga, 1813. (Palau y Dulcet 1948)

Subirachs, Miguel. Capitán del regimiento de
Infantería de Almansa, graduado de teniente coro-
nel, comandante de la Luneta del Príncipe, en
Tarragona, comunica a Pedro Sarsfield, el 8 de
junio de 1811, lo que ocurrió la noche anterior,
después de que los enemigos ocupasen el fuerte
de Francolí, es decir, la tenaz resistencia que
encontraron, y el elevado número de muertos,
armas y morriones que dicha ocupación les origi-
nó. (Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 21 junio 1811)

Subirán, Jaime. Capitán de Órdenes Militares,
distinguido por su patriotismo cuando la intento-
na absolutista del coronel Morales en Ávila,
1820. (El Universal Observador Español, 18
diciembre 1820)

Subirán, Miguel. Sociedad Patriótica de Pamplo-
na, 10 junio 1820. 

Subirán de Tros. Coronel francés de Dragones,
que en mayo de 1811 se halla en Madrid. Un hijo
suyo de pocos años fue cogido por Espoz y Mina
en Arlabán, 25 mayo 1811. (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 28 junio
1811)

Subirón, Benito. Guardalmacén de Barbastro
(Huesca), bajo los franceses, cuya casa es la que
más padeció con la breve ocupación de la ciudad
por Sarsfield, del 27 al 28 de septiembre de 1812.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 4 octubre
1812)

Subiza, Andrés de. Magistrado de la Chancillería
de Granada, 1804 -1832.

Subiza y Armendáriz, Manuel. Fiscal de la Au-
diencia de Navarra, nombrado por el jefe político

Miguel Escudero Ramírez de Arellano, Pamplona,
8 noviembre 1813; auditor de Guerra en Navarra,
1817-1830. (Cat. 18 Camagüey, 1998)

Subrié Martínez, Juan Manuel. Abogado, diputa-
do por Jaén a las Cortes de Cádiz, elegido el 26
de enero de 1813, juró el 19 de marzo y cesó el
20 de septiembre de 1813. De nuevo diputado
por Jaén, 1820-1822; jefe político de Jaén, 1823.
(Calvo Marcos 1883; Ramos Rovi 2003)

Suchet, Louis-Gabriel, conde de Suchet, duque

de la Albufera (Lyon, 2 marzo 1770 - Marsella, 3
enero 1826). Hijo de un padre rico, cursó buenos
estudios, antes de incorporarse en 1787 a los
negocios de su padre. A la muerte de éste en
1787, fundó en 1789 la casa «Suchet Frères».
Guardia nacional, partidario de las nuevas ideas,
entra en el Ejército en septiembre de 1793 con el
grado de teniente coronel. Toma parte en el sitio
de Tolón, conoce a Bonaparte, participa con éxi-
to en numerosas campañas italianas, y en 1802
regresa a París. Combate en Alemania, después
de Austerlitz cena con el emperador, y a conti-
nuación en enviado a España. Se casa en 1808
con Honorine Anthoine de Saint-Joseph, hija del
alcalde de Marsella y sobrina de la nueva reina
de España, con la que tendrá tres hijos. Se halla
en el sitio de Zaragoza, y en abril de 1809 es pro-
movido a comandante del tercer cuerpo, que
pasa a ser el ejército de Aragón. El informe ofi-
cial al ministro de la Guerra, Zaragoza, Campo de
Clomet (sic), 15 junio 1809, sobre lo ocurrido al
ejército de Blake los días 13, 14 y 15 de ese mes,
le es ocupado a Nicolás de Vera en Barahona
(Soria) el 22 de junio de 1809. Resumen: Suchet
con 6.000 hombres derrotó a 22.000 (Arenas
López 1913). Con la proclama Aragoneses, Alca-
ñiz, 19 junio 1809 (publicada en hoja suelta), les
saluda y les ofrece su protección, y agradece
también que los habitantes de Zaragoza no quie-
ran participar en nuevas batallas. Una carta de la
misma fecha al ministro de la Guerra se publica
en francés y en español en Diario de Barcelona,
28 agosto 1809: comunica en ella sus victorias.
Cuida mucho en todos los sentidos de su ejérci-
to, y se preocupa por restablecer la vida civil en
Zaragoza. De 1809 a 1811 prosigue sus éxitos,
Belchite, Lérida, Mequinenza, Tortosa, Tarragona.
Algo después de la batalla de Belchite, 18 junio
1809, lanzó una proclama A los aragoneses. Un
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decreto sobre contribuciones, Zaragoza, 9 julio
1809, se publica de forma independiente. La
orden del día, Zaragoza, 12 julio 1809, sobre
luchas contra los guerrilleros, aparece en Gaze-

ta Nacional de Zaragoza, 16 julio 1809. En car-
ta al ministro francés de la Guerra, duque de
Feltre, Zaragoza, 31 octubre 1809, participa
triunfalista cómo algunos cuerpos catalanes que
querían penetrar en Aragón para volver a encen-
der la guerra en los altos valles fracasaron por
completo (Diario de Barcelona, 12 y 13 enero
1810). Otras dos órdenes del día, Teruel, 25
diciembre 1809, y Zaragoza, 16 febrero 1810,
una proclama a los Aragoneses, Zaragoza, 24
febrero 1810 (ésta sobre las grandes perspecti-
vas que se abren para España con la conquista
de Andalucía), y otra a los Soldados, Campo de
Albalate, 8 marzo 1810 (a los que pide severa
disciplina, para combatir a los forajidos en Ara-
gón), se publican en Diario de Barcelona, de 4
enero, 18 y 25 febrero y 18 marzo 1810. Dos car-
tas interceptadas, ambas Zaragoza, 15 febrero
1810, una al duque de Dalmacia, la otra no indi-
ca destinatario, se publican en Gazeta de Valen-

cia, 23 marzo 1810. Desde el Campo del Puig, 6
marzo 1810, intima la rendición al capitán gene-
ral de Valencia, José Caro, y a la Junta de Valen-
cia (Gazeta de Valencia, 12 marzo 1810: se
publica con las respuestas de uno y otra, fecha-
das a 7 y 8 de marzo respectivamente). Un
importante decreto sobre la venta de tabaco en
Aragón, Zaragoza, 24 marzo 1810, se publica
en Gazeta de Valencia, 5 abril 1810. Sin fecha,
pero poco antes de la rendición de Lérida, 14
mayo 1810, dirige una carta al gobernador de
esta plaza, Jaime García Conde, para que mande
una delegación al campo de batalla, y conven-
ciéndose de que no puede recibir auxilio, mande
cesar inmediatamente la carnicería. Ya el 18 de
mayo toma medidas para el cobro de las contri-
buciones en Lérida (ambos documentos en
Gazeta de Valencia, 27 mayo 1810). El 15 de
mayo dirige una proclama a sus Soldados, en la
que les dice que están sobrepujando a los de
Luis XIV (Gazeta de Valencia, 31 mayo 1810).
Envía un informe, publicado con la fecha de
París, 31 mayo, al príncipe de Wagram y de Neuf-
châtel, Berthier, sobre la excelente situación
militar (Diario de Barcelona, 5, 6 y 7 agosto
1810). El 1 de junio de 1810 dirige una carta
a Mariano Domínguez, para agradecerle las

expresiones de alegría de los zaragozanos por la
toma de Lérida (Diario de Barcelona, 10 junio
1810). En carta a Musnier, Mora de Ebro, 16 julio
1810, sobre la acción de la víspera en Tivisa
(Tarragona), en donde Campoverde fue derrota-
do, se muestra orgulloso de sus tropas (Diario

de Barcelona, 22 julio 1810). Dos órdenes del
día, Zaragoza, 21 mayo y 15 junio 1810, sobre la
lucha en los desfiladeros del Frasno y Calatayud
y en las montañas del Alto Aragón, se publican
en Diario de Barcelona, 26 julio 1810. Otras
dos órdenes del día, Zaragoza, 22 junio 1810,
sobre la lucha contra «un tal» Francisco Palafox
en el castillo de Alcañiz, y Mora de Ebro, 19 julio
1810, sobre el castigo impuesto a Calanda por
haber dado víveres «al ladrón» Cantarero, en
Diario de Barcelona, 29 julio 1810. El 29 de
julio vuelve a referirse a la conducta reprensible
de Calanda y Albalate, por el asunto Cantarero,
que contrapone a la lealtad demostrada por
Pedrola y Quinto, a los que premia con una dis-
tinción al alcalde y al síndico del primero y con
una exención de contribuciones, durante seis
meses, en favor del segundo. El 5 de agosto
escribe a Musnier, dándole cuenta de los nuevos
éxitos frente a O’Donnell (ambos textos en Dia-

rio de Barcelona, 12 agosto 1810). En otra
orden del día, Zaragoza, 15 julio 1810, se apresu-
ra a comunicar que Napoleón ha premiado con la
Legión de Honor a varios de los militares que
tomaron Lérida (Diario de Barcelona, 2 agosto
1810). El 9 de agosto impone sendas multas
de 24.000 reales a los pueblos de Torrente y La
Granja (Huesca), por no haber protegido al
correo Santiago Serrano, y el mismo día precisa
su pensamiento respecto a las obligaciones de
todas las autoridades de los pueblos, con motivo
del «tránsito» de Cantarero (ambas órdenes en
Diario de Barcelona, 19 agosto 1810). En una
carta a Musnier, Mora de Ebro, 21 agosto 1810, le
da cuenta de sus éxitos levantinos (en Diario de

Barcelona, 26 agosto 1810, y en Gazeta de Ara-

gón, 8 septiembre 1810). A éste sigue el decreto
de Lérida, 29 agosto 1810, contra el tránsito
fraudulento por Aragón de géneros ingleses y
coloniales, que van a los bandidos de Navarra
(Gazeta de Aragón, 20 septiembre 1810), la
inquina contra Villacampa, al que acusa de reclu-
tar a su gente «amenazando, prendiendo y hacien-
do fusilar a los padres, madres y parientes de los
jóvenes» lo que le lleva a dar el decreto llamado
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de represalias, Zaragoza, 30 agosto 1810 (en
Gazeta de Aragón, 2 septiembre 1810). Y luego
el decreto de las lanas, Lérida, 31 agosto 1810,
por el que se prohíbe exportar las aragonesas a
Cataluña y Valencia, pero sí a Francia (Gazeta

de Aragón, 16 septiembre 1810). Es decir, por
una parte crea las bases económicas para la insu-
rrección y por otra parte combate esta misma
insurrección. La formación de la Junta de Ara-
gón y Castilla le lleva a dar el decreto draconia-
no de 28 de septiembre de 1810, contra sus
miembros y todos aquellos que les ayuden o pro-
tejan (en Gazeta de Aragón, 11 octubre 1810,
y en Gazeta de Valencia, 23 octubre 1810). Por
estas fechas, septiembre-octubre 1810, es acusa-
do de haber falsificado dos proclamas de Enri-
que O’Donnell para engañar a los catalanes. Pero
los franceses argumentan que todo ha sido una
trama montada por los insurrectos, es decir, que
lo único falso en este asunto es la falsificación
(Gazeta Extraordinaria de Aragón, 25 octu-
bre 1810). El 14 de octubre de 1810 da en Mora
de Ebro un decreto contra el guerrillero Rambla,
por el que al mismo tiempo resarce a sus vícti-
mas aragonesas (Gazeta de Aragón, 28 octubre
1810). Siguen dos órdenes del día, Mora de Ebro,
28 noviembre y 1 diciembre 1810, sobre las gran-
des victorias conseguidas sobre Villacampa y
también en Ulldecona, Vinaroz y Benicarló. No
se olvida de señalar que tan brillante acción ha
tenido lugar sobre el sepulcro de Vandoma (Ven-
dôme), muerto en Vinaroz hace un siglo (Gaze-

ta de Aragón, 9 diciembre 1810). Otras dos
órdenes del día, 21 y 22 diciembre 1810, la pri-
mera sobre las disposiciones del sitio de Tortosa,
y la segunda sobre la llegada del mariscal Macdo-
nald, duque de Tarento, para lo mismo (Gazeta

de Aragón, 30 diciembre 1810). Fragmentos de
una proclama a los aragoneses, sin fecha, escrita
al conocerse que es falsa la noticia de la comple-
ta derrota de Masséna en Portugal, de la que
saca el argumento de que es inútil la resistencia
española, en Gazeta de Aragón, 9 enero 1811.
Dirige al príncipe de Neufchâtel una relación del
victorioso sitio de Tortosa, fechado en la ciudad
a 4 de enero de 1811 (Gazeta de Aragón, 7
febrero 1811), y la proclama Soldados, 6 febrero
1811, en la que trasmite la felicitación de Napo-
león (Gazeta de Aragón, 17 febrero 1811). De la
misma fecha es la orden del día publicada en
Gazeta de Aragón, 21 febrero 1811 (victorias

frente a los guerrilleros en Aragón). Pero al mis-
mo tiempo se publican los decretos de creación
en Aragón de una junta criminal extraordinaria,
Tortosa, 28 diciembre 1810, se dan a continua-
ción los nombres de los que van a componerla, y
en Zaragoza, 18 diciembre 1811, se autorizan sus
actuaciones (Gazeta de Aragón, 10 marzo
1811). El 1 de marzo de 1811 crea cuatro com-
pañías de Fusileros aragoneses, con sede en
Calatayud, Daroca, Teruel y Alcañiz, a las que
disfraza bajo la especie de dar confianza a los
aragoneses (Gazeta de Aragón, 14 marzo 1811).
El 4 de marzo de 1811 atribuye a la jurisdicción
ordinaria el conocimiento de las causas conten-
ciosas, que hasta entonces veían los tribunales
eclesiásticos (aunque el decreto sólo se publica
en Gazeta de Aragón, 15 septiembre 1811). En
una orden del ejército, Zaragoza, 28 marzo 1811,
celebra el feliz parto de la emperatriz (Gazeta de

Aragón, 1 abril 1811). La proclama Aragoneses,
Lérida, 28 abril 1811, celebra la mejora de la si-
tuación aragonesa, y anuncia una rebaja de seis
millones de reales en la contribución extraordi-
naria de 1811 (Gazeta de Aragón, 5 mayo
1811). Dos órdenes del día, Tarragona, 8 mayo, y
Constantí, 13 mayo 1811, sobre la victoria de
Montblanch (Tarragona) el día 6, con elogio
de los vecinos que no intervinieron, y sobre la de
Figueras el día 3, en que Campoverde fue derro-
tado (Gazeta de Aragón, 30 mayo 1811). Por un
decreto de 17 de mayo de 1811 ordena que entre
los auditores se nombre un jefe de la Contaduría
de Aragón (Gazeta de Aragón, 13 junio 1811).
Una carta a Maurice Mathieu, campo delante
de Tarragona, 2 junio 1811, publica el Diario de

Barcelona, sobre la toma del fuerte del Olivo.
Campoverde abandonó la ciudad (Diario de

Barcelona, 8 junio 1811). Mariscal del Imperio,
8 julio 1811. Hace publicar las órdenes del día de
Tarragona, 30 mayo, y Constantí, 10 junio 1811
(Diario de Barcelona, 20 junio 1811). Y las de
Constantí, 8, 18 y 21 junio 1811 (Diario de Bar-

celona, 17 junio 1811). El mismo carácter heroi-
co tiene la de Constantí, 15 junio 1811, que
celebra el combate librado por el general Abbé
en Taroja (Tarragona), con la particularidad de
que habiendo hecho fuego la villa de Alforja
(Tarragona) contra un destacamento francés,
«todos sus habitantes han sido perseguidos y
cargados, y la mayor parte muertos a sablazos
y bayonetazos» (Diario de Barcelona, 30 junio
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1811). En carta al gobernador de Barcelona,
campo delante de Tarragona, 18 junio 1811, le
participa la toma de los fuertes de Francolí y del
Príncipe (Diario de Barcelona, 22 junio 1811).
La carta a Mathieu, Tarragona, 19 junio 1811, en
la que le informa de la toma de la ciudad, se reco-
ge en la orden del día del 3 de julio, y se publica
en el Diario de Barcelona, 4 julio 1811. Comu-
nica el 25 de julio de 1811 la toma de Montserrat,
ocurrida la víspera (Diario de Barcelona, 1
agosto 1811). La lucha contra las guerrillas que-
da patente en la orden del ejército, Zaragoza, 25
agosto 1811 (Diario de Barcelona, 5 septiem-
bre 1811). Su decreto de Murviedro, 23 sep-
tiembre 1811, que favorece la deserción de los
soldados enemigos, se publica en paralelo con
otro de Blake, que los condena a muerte. Así
queda humanidad contra barbarie, pero se ocul-
ta que la humanidad de Suchet tiene que ver sólo
con los soldados enemigos, si dejan las armas
(Diario de Barcelona, 1 diciembre 1811). Espe-
cial significación tienen las órdenes del día de
Castellón de la Plana, 22 septiembre, Murvie-
dro, 26 septiembre y 12 octubre 1811 (Diario

de Barcelona, 10 noviembre 1811), con las que
trata de preservar la disciplina del ejército y evi-
tar los saqueos. Otra orden del día, campo
delante de Murviedro, 25 septiembre 1811, tra-
ta de sus éxitos en la región y en Cataluña (Dia-

rio de Barcelona, 6 octubre 1811). En dos
órdenes del día, Campo delante de Murviedro, 3
y 4 octubre 1811, comunica el completo éxito
de sus tropas en todos los frentes (Diario de

Barcelona, 13 octubre 1811). En dos comuni-
caciones a Berthier, Campo de Murviedro, 26 y
27 octubre 1811, más la intimación de la rendi-
ción, 25 de octubre por la noche, y la capitu-
lación, en Diario de Barcelona, 8 diciembre
1811, explica Suchet todas las operaciones. La
proclama Soldados, Murviedro, 26 octubre
1811, sobre la victoria de la víspera en Diario

de Barcelona, 31 octubre 1811. La orden del
día a sus soldados, Campo de Murviedro, 28
octubre 1811, en la que participa la importancia
de la victoria del 25, se publica en El Conciso,
12 diciembre 1811. En un comunicado, Murvie-
dro, 12 noviembre 1811, da cuenta de la destruc-
ción en las cercanías de Morella de la banda de
Meseguer (Gazeta Nacional de Zaragoza, 15
diciembre 1811), pero Meseguer reaparece poco
después. Destrucción de guerrillas también en

una nueva orden del día, campo delante de
Valencia, 10 diciembre 1811 (Gazeta Nacional

de Zaragoza, 22 diciembre 1811). Toma Valen-
cia, es nombrado duque, y gobernador de la
región. Su parte a Berthier, Valencia, 8 enero
1812, y su carta a Blake, con la respuesta de
éste, misma fecha (Diario de Barcelona, 7 y 8
abril 1812). Su proclama a los Soldados, campo
delante de Valencia, 9 enero 1812, se publica en
Diario de Barcelona, 29 enero 1812, seguida de
la capitulación de la misma fecha. Una relación
que envía a Berthier, Valencia, 13 enero 1812,
con un cálculo aproximado de las existencias de
artillería que había al tiempo de la conquista
de la ciudad, y los nombres de sus generales y
jefes en Diario de Barcelona, 12 marzo 1812.
Su carta al mismo, Valencia, 24 enero 1811, en
Diario de Barcelona, 27 febrero 1812. Peñísco-
la capitula el 4 de febrero de 1812 (Gazeta de

Valencia, 7 febrero 1812). Da un decreto, Valen-
cia, 5 febrero 1812, por el que ofrece el perdón a
los jóvenes que, habiendo hecha armas contra
Francia, se presenten a las autoridades, y ordena
la prisión, y gratifica por ello, de todos los que
todavía quieran enganchar a esos jóvenes. El
mismo día se recibe en la ciudad su nombramien-
to de duque de la Albufera. Cuatro decretos,
Valencia, 30 enero 1812 (sobre que el intenden-
te general es el único autorizado para imponer
contribuciones), 5 febrero 1812 (relativo a las
contribuciones de Aragón), 5 febrero 1812
(reduciendo la contribución extraordinaria de
las provincias de Lérida y Tortosa), 8 febrero
1812 (se declara la libertad de los miembros
de la Junta de Defensa y Gobierno del reino de
Valencia, que la han disuelto, aceptando el nue-
vo orden de cosas, y dando otro mes de plazo a
los dos, intendente Ribas y eclesiástico Falcó,
que todavía no se han sometido) se publican en
Gazeta de Valencia, 14 febrero 1812. Otra carta
a Berthier, Valencia, 7 febrero 1812 (Diario de

Barcelona, 16 y 17 marzo 1812). Su proclama
de acción de gracias Soldados del ejército de

Aragón, Valencia, 15 febrero 1812, en Gazeta

de Valencia, 18 febrero 1812. Dos decretos, 4 y
6 marzo 1812, sobre los militares españoles pre-
sentes en el Reino de Valencia que solicitan pen-
siones por sus antiguos servicios, y sobre la
necesidad de remediar desde ahora la situación
económica de los mismos (Gazeta de Valencia,
24 marzo 1812). En su decreto de 15 de marzo
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de 1812 prohíbe el entierro de los cadáveres en las
iglesias y determina que sean conducidos a
cementerios oportunamente determinados (Gaze-

ta Nacional de Zaragoza, 12 noviembre 1812).
En otro decreto de la misma fecha nombra a Fran-
cisco Larregui director general de Rentas Unidas y
de Aduanas de la provincia de Valencia. En su
orden del día del 17 expresa su satisfacción por la
rendición de Peñíscola, y participa algunas gracias
concedidas por el emperador. El 21 de marzo de
1812 da un decreto para asegurar la subsistencia
de las tropas francesas (Gazeta de Valencia, 31
marzo 1812). El 24 de marzo tiene lugar la apertu-
ra de la Real Audiencia, ante la cual pronuncia un
discurso. Sus miembros habían sido nombrados el
18 anterior (Gazeta de Valencia, 27 y 31 marzo
1812). Dio un decreto el 25 de marzo para regular
las contribuciones de los propietarios, con bienes
en diversos lugares, a los que se les había cobrado
en Valencia por la totalidad, y también en los pue-
blos, por la parte que en ellos radica. El decreto
corrige este fenómeno de doble imposición.
Suchet fue operado de fístula el 1 de abril de 1812.
Le operó el doctor Boyer, enviado desde París. El
posoperatorio estuvo a cargo de su yerno el Dr.
Roux, cirujano del hospital de la Caridad de París
(Gazeta de Valencia, 3 abril 1812). Sus decretos
de 31 de marzo de 1812, sobre la Junta de Sanidad,
5 abril 1812, sobre la venta de los géneros colonia-
les, y 8 abril 1812, sobre los conventos de religio-
sas de Valencia, se publican en Gazeta de

Valencia, 14 abril 1812. El decreto de 10 de abril
sobre la Junta Rectora del Hospital de Misericor-
dia, en Gazeta de Valencia, 17 abril 1812. La
orden del día de 20 de abril de 1812, sobre premios
y ascensos en el ejército de Aragón, el decreto del
24, sobre organización de la Compañía de Miño-
nes, y el del 25, de conservación y puesta en mar-
cha del colegio de huérfanos, que fuera fundado
por San Vicente Ferrer, en Gazeta de Valencia, 1
mayo 1812. Con su decreto del 5 de mayo de 1812
castiga, por su rebeldía, a los pueblos del valle de
Beniganim (Gazeta de Valencia, 8 mayo 1812). El
15 de mayo de 1812 recibe Suchet el mando sobre
Cataluña, de manera que tiene tres regiones bajo
su autoridad. El mismo día restablece la Academia
de Bellas Artes de Valencia, llamada de Carlos III
(Gazeta de Valencia, 22 mayo 1812). Decretos
sobre nombramiento de los alcaldes mayores, 26
mayo 1812, supresión de arbitrios sobre el arroz
y creación de un derecho diferente, 25 mayo 1812,

y concesión de 20.000 reales a la Casa de Miseri-
cordia, en compensación de la asignación que
tenía sobre el producto de las bulas, 29 mayo 1812
(Gazeta de Valencia, 2 junio 1812). El 30 de
mayo de 1812 declara vigente en Valencia el decre-
to del rey José de 20 de julio de 1809, sobre cese
de la venta, por cuenta de la Real Hacienda, de fin-
cas pertenecientes a hospitales, casas de expósitos
y de misericordia (Gazeta de Valencia, 19 junio
1812). Se dirige a sus soldados, Valencia, 1 ju-
nio 1812, para comunicarles que los ejércitos
de Cataluña y Valencia, los de las grandes victo-
rias, quedan unificados en su persona (Gazeta de

Valencia, 30 junio 1812). El 5 de junio de 1812
suprime el tribunal privativo del Hospital de Valen-
cia, cuyas atribuciones pasan a los alcaldes mayo-
res y, en segunda instancia, a la Audiencia (Gazeta

de Valencia, 9 junio 1812). En carta a Mathieu,
junio 1812, le comunica que los rumores que han
corrido sobre Andalucía son completamente fal-
sos, Freire ha sido derrotado y los ingleses han
sufrido crueles pérdidas en Badajoz (Diario de

Barcelona, 14 junio 1812; es un fragmento, no la
carta entera). Decreto de 1 de julio de 1812, sobre
los derechos que se cobrarán por carga de arroz
que se blanquea en los molinos de la provincia de
Valencia; seguido de una adición del día 15, sobre
los comisionados recolectores, cosecheros, etc.
(Gazeta de Valencia, 24 julio 1812). La orden del
día de Barcelona de 20 de agosto contiene una car-
ta suya, Cullera, 22 julio, sobre la lucha en la re-
gión (Diario de Barcelona, 27 agosto 1812). Dos
decretos de 29 de julio suspenden las pensiones a
las religiosas y a las viudas de los militares y
empleados civiles de la antigua dinastía (Gazeta

de Valencia, 31 julio 1812). Las batallas de los
Arapiles, 22 julio 1812, y de Vitoria, 21 junio 1813,
hacen inevitable el abandono de España. Todavía
su carta de San Felipe, 4 septiembre 1812, sobre la
reunión efectuada en Almansa de las tropas del
rey y las del ejército de Aragón, quiere ser optimis-
ta. El Ejército del Centro ha sido puesto bajo sus
órdenes, y se halla en las mejores disposiciones,
tanto defensivas como ofensivas. El príncipe de
Essling ha sido puesto al frente del ejército de Por-
tugal, y llega a España con 30.000 hombres. Hay
otros refuerzos en Burdeos. Todo anuncia felices
mudanzas en la península (Diario de Barcelona,
18 septiembre 1812). El 1 de noviembre de 1812
nombra a Solliers de la Lauzade secretario general
del Gobierno de Valencia y Aragón, y el 13 castiga
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a Castellón de la Plana por la muerte de un solda-
do en la ciudad, sin entrega de los asesinos (Gaze-

ta de Valencia, 13 noviembre 1812). Su parte
fechado en el Cuartel General de San Felipe, 20
noviembre 1812, comunica la vuelta de José I a
Madrid el día 1 y la victoria francesa en la defensa
del castillo de Burgos (Diario de Barcelona, 4
diciembre 1812). Por su decreto de 25 de noviem-
bre de 1812, concede al Hospital de la Misericordia
de Valencia le exclusiva en la confección de morta-
jas y sudarios, bajo penas pecuniarias a quienes
contravengan este privilegio (Gazeta de Valencia,
8 diciembre 1812). El decreto de 1 de diciembre
de 1812 protege a los jóvenes que, habiendo servi-
do en los ejércitos insurgentes, deciden volver a
sus casas y hogares, tanto en la desaparición de
toda responsabilidad militar, en la seguridad
de que nadie les arrebatará otra vez, como en la
obligación de los curas de casarlos, sin que puedan
rehusarlos a título de que son dispersos (Gazeta

de Valencia, 22 diciembre 1812). Una carta al
ministro de la Guerra, San Felipe, 7 diciembre
1812, habla de la situación que tenía la región
valenciana en noviembre de 1812: los franceses
obtuvieron un triunfo sonado en la zona de Albai-
da a Alcoy, pero se dejaron sorprender cerca de
Segorbe, y para vengarse y alejar al mismo tiempo
a Villacampa de las fronteras entre Aragón y Valen-
cia, el general Pannetier engañó a Villacampa res-
pecto de sus verdaderas intenciones, le obligó a
combatir y lo derrotó completamente (Diario de

Barcelona, 14 febrero 1813, tomado del Journal

de l’Empire). Otros dos partes, San Felipe, 17
diciembre 1812, sobre la lucha en Aragón, siempre
favorable a las armas francesas, se publican proce-
dentes de la misma fuente (Diario de Barcelona,
20 febrero 1813); en 20 de abril de 1813, arenga a
los Soldados del ejército de Aragón, en la que les
felicita por sus triunfos (Diario de Barcelona, 9
mayo 1813). Por su decreto de San Felipe, 27 abril
1813, ordena el secuestro y venta inmediata de los
bienes de todos los jóvenes que se hayan incorpo-
rado a la guerrilla en los distritos de Morella, Pe-
ñíscola, Castellón de la Plana y Segorbe (Diario de

Barcelona, 17 junio 1813). La proclama a sus Sol-

dados, Campo de Tarragona, 14 julio 1813, es
extraordinariamente triunfalista (Diario Crítico

General de Sevilla, 14 agosto 1813). En la orden
del día, Barcelona, 4 agosto 1813, comunica que
Soult ha pasado los Pirineos, ha derrotado al ejér-
cito aliado y marcha sobre Pamplona (Diario de

Barcelona, 5 agosto 1813). Firma el 17 de agosto
de 1813 una Proclama a los habitantes de Bar-

celona, en la que comunica la justicia sumarísima
que ha mandado hacer en cinco traidores, de ellos
tres franceses y dos polacos. Tras la ejecución dio
una pequeña arenga a la tropa, sobre el contraste
de la gloria de estos cinco en Alemania e Italia y el
oprobio actual de la codicia criminal, que les ha lle-
vado a la muerte (Diario de Barcelona, 19 agos-
to 1813, reproducido en Diario Político y

Mercantil de la Villa de Reus del 21 y en Diario

Crítico General de Sevilla, 2 septiembre 1813).
El 24 de agosto muestra Suchet su satisfacción a
los soldados de los ejércitos de Aragón y Cataluña,
por la excelente defensa que han hecho de Tarra-
gona y por la brillantez con que se ha celebrado la
fiesta de San Napoleón (Diario de Barcelona, 1
septiembre 1813). Al día siguiente 25 de agosto
fecha la orden del día a sus tropas en Barcelona,
comunicándoles la evacuación de Tarragona (Dia-

rio Crítico General de Sevilla, 11 septiembre
1813). El 16 de septiembre de 1813 dirige una
arenga a los Soldados del ejército de Aragón y

Cataluña, en la que les felicita por su valor, deci-
sión e inteligencia en la jornada del 13 frente al
ejército anglo-español, ante Villafranca. Ordena
que a continuación de su arenga se publiquen los
nombres de los militares que más se han distingui-
do en esa acción. Entre ellos no faltan nombres
que parecen corresponder a españoles, como los
del capitán adjunto Ortolí y el capitán Mondragón,
ambos del Estado Mayor, el segundo edecán del
general Delort (Diario de Barcelona, 29 septiem-
bre 1813). En la orden del día del 25 de septiembre,
a sus Soldados, se muestra orgulloso de las victo-
rias del emperador en Europa, y les exhorta a que
sean dignos tanto del emperador como de él mis-
mo (Diario de Barcelona, 26 septiembre 1813;
Diario Crítico General de Sevilla, 8 octubre
1813). Su carta a Napoleón, Barcelona, 14 octu-
bre 1813, es una especie de SOS. La carta, inter-
ceptada por el barón de Eroles, y publicada en
Manresa, es reproducida en Diario Crítico

General de Sevilla, 10 noviembre 1813. En la or-
den del día de 9 de noviembre de 1813 se mues-
tra orgulloso de las tropas que, bajo el mando del
general Musnier, el día 7 atacaron Granollers,
defendida por los regimientos españoles de Baza,
Pontevedra, Lérida y Leales Manresanos. La caba-
llería forrajeó en la villa, la infantería mantuvo su
presencia, y después regresaron todos a Sabadell.
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Igualmente notable fue la defensa de la Venta de
Moncada, atacada por una partida en la noche
del 7 al 8, y defendida por el teniente de Drago-
nes Rocardi, quien se hallaba alerta (Diario de

Barcelona, 15 noviembre 1813). Se dirige a los
Soldados, Barcelona, 13 noviembre 1813, para
comunicarles que los gloriosos ejércitos de Ara-
gón y Cataluña quedan unidos bajo su mando
(Diario de Barcelona, 20 noviembre 1813). En
la orden del día del 3 de diciembre de 1813 feli-
cita a sus tropas por la acción de Santa Eulalia,
el 27 de noviembre (Diario de Barcelona, 5
diciembre 1813). El 11 de diciembre de 1813,
lamenta desde Gerona la deserción en Bayona de
tres batallones alemanes (bávaros y sajones),
que pertenecían al ejército de España. El 25 de
noviembre S. M. ordenó el desarme de los
demás, pero esta medida general no debe afectar
a su buena fama. Contesta con dignidad y algo de
altanería a la intimación de rendición que le
había pasado el barón de Eroles, Gerona, 29
noviembre 1813 (Diario Crítico General de

Sevilla, 10 diciembre 1813). Como comandante
del ejército de Aragón y Cataluña, el duque de la
Albufera les da el testimonio auténtico que debe
a su fidelidad y valor (Diario de Barcelona, 26
diciembre 1813; y Diario Crítico General de

Sevilla, 25 enero 1814). Una carta de Gerona, 14
diciembre 1813, sobre los notarios de Mataró,
Granollers y Calella, anuncia el catálogo de Lu-
ces de Bohemia, febrero 2001. Una orden de 30
de diciembre de 1813 sobre venta forzosa de una
partida de bronce por 500.000 francos, que se
reparten entre Barcelona, su corregimiento y
otros pueblos, es calificada de robo por el Diario

de Juan Verdades, 11 febrero 1814. El lenguaje
de Suchet en esta época apenas oculta que ya se
estaba retirando, pero con orden, y aún en 1814
defiende los Pirineos Orientales. El 7 de enero
de 1814 lamenta la indisciplina de varios solda-
dos de su ejército, que en la noche del 3 al 4
habían devastado el pueblo de Sils (Gerona); y
ordena la restitución de todo lo robado (Diario

de Barcelona, 16 enero 1814). Todavía el día 16,
queriendo congraciarse con Barcelona, rebaja
los derechos de aduana que se pagan en la ciu-
dad, sobre todo respecto del algodón «en lana»
de Motril o de Málaga, que pasa de 10 a 5 francos
por quintal catalán (Diario de Barcelona, 19
enero 1814). El de 1 febrero de 1814 dirige una
orden del día a sus Soldados, anunciándoles la

vuelta a Francia (Diario Crítico General de

Sevilla, 27 febrero 1814). Su orden de Gerona,
20 febrero 1814, sobre la pérdida de Lérida,
Monzón y Mequinenza, ocasionada por el deser-
tor Van Halen, en Diario Crítico General de

Sevilla, 22 marzo 1814. En los meses finales de
1813 y primeros de 1814 había seguido muy cer-
ca las negociaciones de Napoleón con Fernan-
do VII, para devolverle la Corona. Estaba de
acuerdo en que era la única solución, pero le pre-
ocupaba la salvaguardia de su ejército, que al
final las autoridades napoleónicas no tuvieron
mucho en cuenta. Se ha dicho que este desaire
contribuyó a su rápida aceptación de la Res-
tauración. El armisticio firmado con Wellington,
Toulouse, 19 abril 1814, puede verse en el
Diario de Barcelona entre los números de
febrero y marzo de 1814. En 1815 reconoce el
nuevo régimen de su país, es creado par de
Francia, 4 junio 1815, y durante los Cien Días
obedece a Napoleón sólo después de la huida de
Luis XVIII. Éste en 1816 confía en él, y le devuel-
ve su bastón de mariscal. De nuevo par de Fran-
cia, 5 marzo 1819. Su entierro en París, 23 enero
1826, fue grandioso. En 1828 aparecieron en
París sus Mémoires, 2ª ed. 1834, trad. española,
París, 1829, inglesa, Londres, 1829 (redactadas
por el barón de Saint-Cyr Nugués, jefe de su
Estado Mayor, siguiendo las notas de Suchet).
Fragmentos con el título Die Belagerungen von

Lerida, Mequinenza, Tortosa, Tarragona,

Sagunto, Valencia, Coblenza, 1839. La Institu-
ción Fernando «El Católico», de Zaragoza, acaba
de publicar una edición facsímil de los mapas
que acompañaban a la edición francesa de 1834,
con prólogo de Pedro Rújula (2008). (Bernard
Bergerot en Tulard 1987; Diario de Barcelo-

na, cit.; El Conciso. cit.; Gazeta de Aragón,
cit.; Palau y Dulcet 1948; Gazeta Nacional de

Zaragoza, cit.; Diario Crítico General de Sevi-

lla, cit.; Sepúlveda 1924; Baselga 1954)

Sucrampes, Ramón. Socio cirujano de número de
la Sociedad de Medicina de Sevilla, cirujano tam-
bién del arzobispado, que disertó en enero de
1808 Sobre la retención de orina en las muje-

res, causada por la dislocación del útero: sus

señales y curación; y en marzo Determinando

si conviene hacer la operación del trépano,

u otra abertura del cráneo, en hidrocéfalos

internos de los niños menores de siete años;

Sucrampes, Ramón

2948



y en el caso de que sí, fijar las circunstancias,

y la abertura que convenga. (Correo de Sevi-

lla, 27 enero y 28 marzo 1808)

Sue, Jean-Joseph (?, 1760 - ?, 1830). De familia de
médicos, médico él mismo, con título de primero
del hospital de la Guardia Imperial francesa, 1800,
miembro de la Legión de Honor, académico de la
de Medicina de Madrid, 18 abril 1810. En 1812
dejó la Guardia porque a Napoleón no le gustaba
un médico que no sabía cabalgar. La Restauración
le llenó de honores. Sus conferencias del Ateneo
fueron seguidas por mucho público elegante.
Padre del célebre novelista Eugène Sue. (Jean-
François Lemaire en Tulard 1987; Gazeta Nacio-

nal de Zaragoza, 13 mayo 1810)

Suelves y Montserrat, Juan de, marqués de Tama-

rit (? - ?, 8 mayo 1844). Heredó el título en 1794
de su madre Baltasara Montserrat y Suelves,
fallecida ese año. Diputado suplente por Catalu-
ña a las Cortes de Cádiz, elegido el 22-25 de
febrero de 1810, juró el 20 de enero de 1811.
(Catálogo Títulos 1951; Calvo Marcos 1883)

Suero, Antonio. Capitán del regimiento de Sevilla,
a las órdenes de Riego en enero-marzo de 1820.
(Fernández San Miguel 1820)

Suero, Pedro (Badajoz, h. 1796 - ?). Comandante
del segundo batallón del regimiento de Sevilla, 14
de Infantería de línea, 1820-1823, con el que parti-
cipó en la revolución de 1820. Prisionero de guerra
en 1823. En noviembre de 1829 se encuentra en
Condom, Francia. (AN, F7, 11986)

Suero de Villarreal, Vicente. Superintendente
general de Juros, jubilado, miembro honorario
del Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas,
en el Consejo de Hacienda, 1817-1820; tesorero
de la Colecturía General de Expolios y Vacantes,
1817-1826.

Suescun García, José (Los Arcos, Navarra, ? -
Sos, Zaragoza, 1 marzo 1813). Voluntario en la
división navarra, luego subteniente de Artillería,
inventor de unas máquinas de guerra o mosque-
tes, que «calzan bala de dos onzas y tienen el
alcance de los violentos, disparándose tres a un
tiempo». Usadas por Mina y Cruchaga, mientras
no dispusieron de mejor artillería. Murió en el

ataque al fuerte de Sos. (El Redactor General,
19 julio 1811; Iribarren 1965; Gazeta de la Jun-

ta-Congreso del Reino de Valencia, 25 junio
1811)

Suñer, José Felipe. Teniente coronel, sargento
mayor de Murviedro, 1817-1823.

Suñer, Juan Bautista. Pintor de historia, nom-
brado individuo de mérito de la Academia de San
Carlos de Valencia el 10 de diciembre de 1797
(Ossorio y Bernard 1975). Vicente Capilla co-
laboró con él en varias ocasiones, una de ellas en
el Retrato del brigadier D. Juan Martín el

Empecinado. (Anuncio en Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 26 abril 1811)

Suñol y Dalmau, Juan. Miembro de la Junta Gene-
ral de Autoridades y Clases, de Barcelona, 6
diciembre 1808. (Diario de Barcelona, 8 diciem-
bre 1808)

Superunda, conde de. Cf. Manso y Chaves, José
María. 

Superviele, Antonio. Autor de una carta, Cádiz,
29 noviembre 1808, dirigida a Fabián Grande, en
Aranjuez, que fue interceptada. Comunicaba
en ella que sus noticias eran muy negativas. (Ga-

zeta de Madrid, 24 diciembre 1808)

Sureda, Bartolomé (?, h. 1769 - ?, 1851). Dibu-
jante técnico, grabador y artífice mecánico
mallorquín. Entre 1793 y 1796 trabajó en Ingla-
terra a las órdenes de Agustín de Betancourt,
aprendiendo el arte de grabar a la aguada, que
años después enseñaría a Goya. Enrolado en una
expedición a Guantánamo, fue capturado por la
flota inglesa, desembarcado en Lisboa, y repa-
triado a Madrid. Entonces, 1797, asumió el cargo
de conserje o custodio del Gabinete de Máquinas
en Madrid, para el que había sido nombrado en
1794. Colaboró con maestría en las descripciones
de máquinas que fueron publicando Betancourt
y López Peñalver, generalmente anónimas. El
Gobierno le pensionó en 1800 para que estudia-
se en Coye (Oise, Francia) los progresos de la
industria algodonera. En el otoño de 1803 fue
designado director de Labores de la Real Fábrica
de Porcelanas del Retiro, de la que en septiem-
bre de 1807 fue director absoluto, con 40.000
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reales de sueldo. José Sureda, su hermano, pasó
a ser conserje. Afrancesado, se fue a Francia en
1809 y regresó en 1814, yendo a vivir a Mallor-
ca. Felipe Bauzá, que era su amigo, se acordó de
él en 1816 para que volviese a hacerse cargo
del Gabinete de Máquinas, pero de momento
no se hizo nada. Al año siguiente, 1817, se le
puso al frente de la Real Fábrica de Paños de
Guadalajara. En el verano de 1818 fue a Rusia,
llamado por Betancourt, para ayudarle en la
puesta en explotación de una nueva máquina
de hilar. Volvió en la primavera de 1819. El 26
de marzo de  1821 fue nombrado director facul-
tativo de la fábrica de loza de la Moncloa, y al
año siguiente director jefe. Director de la fábri-
ca de cristales de La Granja, 1824, y al mismo
tiempo encargado del antiguo Gabinete de
Máquinas. También tuvo a su cargo la docencia
práctica del Conservatorio de Artes de Madrid,
desde su fundación en 1824. Se jubiló en 1829,
regresando a Mallorca. (Misas 1996; Rumeu
1980 y 1990)

Sureda, Jaime. Sociedad Patriótica de Palma,
19-29 mayo 1820. 

Sureda, José. Hermano de Bartolomé, adminis-
trador del Conservatorio de Artes de Madrid
desde 1824 hasta 1838, importante como él en
la enseñanza práctica de ese centro. (Misas
1996)

Sureda, José. Alférez de la Guardia Real implica-
do en la intentona del 7 de julio de 1822. A prin-
cipios de 1823 se encuentra refugiado en
Bayona. (AN, F7, 12015; Gil Novales 1975b)

Sureda, José. Sargento de Artillería de la Milicia
Nacional de Murcia, preso por los sucesos de
diciembre de 1821. (Gil Novales 1975b)

Sureda y Verí, Juan Miguel, IV marqués de Vivot

(? - ?, 22 agosto 1836). Subteniente, 1789,
miembro de la Junta de Guerra en 1808, creó
un regimiento de Voluntarios de Palma, que lle-
vó su nombre, y del que fue coronel. La Junta
Central le destinó a Cataluña. Reprehendido
por su desacertado proceder en Cataluña, fue
rehabilitado al ser nombrado segundo jefe de la
división mallorquina, 30 agosto 1812 (por ges-
tión de Whittingham), y al ser encargado de

una misión de reclutamiento en Mallorca e Ibi-
za, 1812 y 1813. Sus relaciones con el marqués
de Coupigny fueron muy difíles. Escribió un
Extracto de la historia de la división

mallorquina, que se conserva manuscrita en
el Archivo de Can Vivot. (Ferrer Flórez 1994 y
1996; Catálogo Títulos 1951; AHN, Estado, leg.
33 B, doc. 199)

Surga, Francisco Javier. Juez de primera instan-
cia de Medina-Sidonia (Cádiz), 1822, y de Jerez
de la Frontera, 1823. 

Surga y Cortés, Pedro de. Mariscal de campo de
Infantería, 1812-1832.

Suria, Francisco. Sociedad Patriótica La Fonta-
na de Oro, 3 junio 1821. 

Suria, José. Capitán, gobernador del castillo de
San José de Cabo de Gata, 1817-1832.

Suriach, Francisco. Oficial del regimiento de
Bailén. Sociedad Patriótica de Barcelona, 16
junio 1820. 

Surra, Francisco. Teniente coronel del regimien-
to del Rey, quien el 2 de junio de 1811 con 40
caballos recogió y llevó hasta Baza a unos 600
dispersos, procedentes de las Alpujarras. (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia,
11 junio 1811)

Surrá y Rull, Pedro (Gerona, 1794 - Madrid,
1843). Comerciante en Barcelona, hecho prisio-
nero durante la Guerra de la Independencia.
Cuando terminó la contienda se instaló en
Madrid. Ateneo, 14 mayo 1820. Alcalde consti-
tucional de Madrid, 1821, intervino en la prisión
de Gippini, dueño del Café La Fontana de Oro,
18-19 septiembre 1821. Miembro de la Milicia
Nacional Local Voluntaria de Madrid, en no-
viembre de 1821 se negó a representar contra el
ministerio, por lo que se le llamó el «subdelega-
do de Tintín». Diputado a Cortes por Cataluña,
1822-1823, presentó un Plan que para conse-

guir en España las cantidades que reclaman

las necesidades públicas..., Madrid, 1822, en el
que proponía la creación de un banco para con-
solidar la deuda pública. Miembro de la comisión
de visita del Crédito Público, 1823. Luego tuvo

Sureda, Jaime
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que exiliarse a Londres, en donde se dedicó a la
fabricación de naipes, que exportó a América
del Sur. Fue condenado a garrote en 1826 por el
absolutismo, en ausencia; para ello se le aplicó
una de las excepciones del decreto de amnistía
de 1824. Volvió a Madrid en 1834. Diputado por
Gerona, 1839-1842; ministro de Hacienda, 21
mayo 1841 - 25 mayo 1842. (Gil Novales 1975b;
Moratilla 1880; Ocios de Españoles Emigrados,
VI, nº 30, septiembre 1826, p. 247; Elvira 2001;
Páez 1966)

Survilliers, conde de. Cf. Bonaparte, José. 

Suso y Anda, Santiago. Oidor del Consejo Real
de Navarra, 1817-1819. 

Suvia, José. Cf. Suria, José.

Swarts, Tomás. Maestro de fragua de la Escuela
Veterinaria, 1817-1820, y de Forja y Arte de
Herrar, 1821-1831, desde 1829 con la considera-
ción de catedrático segundo.
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Tabard. Capitán, comandante francés de San
Rafael (Segovia), del que se dice que el 19 de
noviembre de 1811 en Villacastín Tabard mató a
diez hombres de Puchas y del Cocinero. (Fuen-
te francesa citada en Gazeta de la Junta Supe-

rior del Reino de Valencia, 17 diciembre 1811)

Tabares, Bartolomé. Uno de los encausados en la
Isla de León, como agente de la deserción que
cometió la tropa del Departamento General de
Instrucción, por disposición del general en jefe
del Cuarto Ejército. La sentencia, a muerte, se
dio el 21 de agosto de 1812 y fue aprobada por el
Tribunal Especial de Guerra y Marina el 15 de
julio de 1813. Estaba prevista la ejecución para el
20, pero Tabares se había fugado del Hospital de
La Carraca el 4 de abril de 1813. (El Redactor

General, 20 julio 1813)

Tabares de Roo, Juan. Autor de Memoria ins-

tructiva sobre cría del gusano de seda y plan-

tío de moreras, 1785, leída en la Sociedad
Económica de Tenerife. Regidor de La Laguna,
uno de los que recibieron, el 28 de diciembre de
1803, a Francisco Javier de Balmis y demás
miembros de la expedición de la vacuna. Fue el
encargado de leer una carta gratulatoria, escrita
por uno de los profesores de la expedición, en la

que dan las gracias por el tratamiento recibido.
Uno de los dos secretarios de la Junta de La
Laguna, 11 julio 1808. En febrero de 1809 pasó
a Lanzarote, y el 7 de julio de 1809 vuelve de
Fuerteventura. Escribe Exposición al Ayunta-

miento para que se pidiese al rey el estable-

cimiento en Tenerife de la Real Audiencia,
1811. Vicedirector de la Sociedad Económica de
Tenerife, 1817-1822; autor de Discurso a los

niños, 1820; Representación dirigida a las

Cortes... por el Ayuntamiento Constitucional

de la M. N. y M. L. ciudad de San Cristóbal de

La Laguna capital de la isla de Tenerife, La
Laguna, 1822; Felicitación a doña Isabel II por

la declaración de su mayoría de edad, 1843

(publicada en Gazeta de Madrid, 3 enero
1844); Acción de gracias a Dª Isabel II por

haber concedido a La Laguna el instituto de

segunda enseñanza, 1846. (Guerra y del Hoyo
1976; Palau y Dulcet 1948)

Taberné, José. Coronel, segundo teniente coro-
nel de Artillería, 1817-1823; sargento mayor del
segundo regimiento de Cartagena, 1817; segun-
do comandante del primer escuadrón de Barce-
lona, 1818-1822. 

Taberner, Benito. Taberner, Manuel Benito.
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Taberner, Joaquín (Alagón, h. 1767 - ?). Cadete de
menor edad en el Colegio de Ocaña, 3 septiembre
1779; cadete en el regimiento de Caballería del Rey
con antigüedad, 23 diciembre 1782; portaestan-
darte, 24 diciembre 1791; alférez, 24 febrero 1792.
Toma parte en la guerra de 1793, en la frontera
navarro-guipuzcoana y región de Sara, pero desde
el 12 de julio de 1794 hasta la paz en el ejército de
Cataluña, hallándose en la retirada de Figueras y
haciendo servicio de guerrillas. El 21 de agosto de
1802 asciende a capitán. Luego toma parte en la
expedición del Norte, con el marqués de la Romana,
recorriendo Francia, Alemania del Norte y Dina-
marca desde el 30 de mayo de 1807 hasta el 9 de
octubre de 1808, fecha de su desembarco en San-
tander. Hace servicio de guerrillas en la Guerra de la
Independencia, por Castilla y Andalucía, graduán-
dose de teniente coronel el 24 de diciembre de
1808, siendo nombrado comandante de escuadrón
el 9 de diciembre de 1809, y graduándose de coro-
nel el 26 de mayo de 1811, como consecuencia de
su participación en la batalla de La Albuera, diez
días anterior. También fue declarado benemérito de
la patria. Fue hecho prisionero en Valencia, 1 enero
1812, pero se fugó y el 12 de abril se presentó en las
filas nacionales. Teniente coronel efectivo, 7 diciem-
bre 1813. Coronel del regimiento de Alcántara, 24
enero 1814; coronel del regimiento de Lanceros de
Extremadura de Caballería de línea, 1 marzo 1815;
coronel del regimiento de Costa de Granada, 1 junio
1817. En 1820 se hallaba en Murcia, donde recibió
órdenes de Elío de defender al rey, a lo que estuvo
muy dispuesto después de una junta que tuvo con
sus oficiales. Dispersó a los sediciosos el 29 de
febrero de 1820. En mayo de 1820 tomó el retiro
para Valencia. No obstante, el 4 de septiembre de
1823 fue repuesto en su empleo de coronel, y parti-
cipó en el bloqueo de Cartagena, hasta su rendición
el 5 de noviembre de 1823. Coronel del segundo
provincial de Caballería, 1 noviembre 1824. Fue
purificado el 19 de enero de 1826. Poseía la gran
cruz de San Hermenegildo. (AGMS)

Taberner, José. Brigadier de Caballería, 1814-1834;
coronel del regimiento del Algarve de Caballería de
línea, 1817-1819. Nombrado capitán general interi-
no de las Baleares por el rey absoluto el 16 de octu-
bre de 1823, el conde de Almodóvar le entregó el
mando el 5 de noviembre de 1823. Dirigió a sus
nuevos súbditos la proclama Habitantes del reino

de Mallorca, Palma, 7 noviembre 1823. (Publicada

en Diario Mercantil de Cádiz, 26 noviembre
1823)

Taberner, Manuel Benito (? - Solsona, 1830).
Abad de Lerma, que empujó a Jerónimo Merino a
tomar las armas, miembro de la Junta de Lerma.
Obispo de Solsona, 1815-1823. (Martin 1969; Avi-
raneta 1870)

Taberner, Nicolás. Brigadier, 1795. Sociedad
Patriótica de Llummayor (Mallorca), 28 mayo
1820. 

Tabernero, Manuel Benito. Cf. Taberner, Manuel
Benito. 

Tablares, Saturnino. Alcalde mayor de Villalón
(Valladolid), 1817-1820, y su juez de primera ins-
tancia, 1821. 

Taboada, Antonio. Alcalde mayor de Liria (Va-
lencia), 1817-1820, y su juez de primera instancia,
1821; corregidor de Guipúzcoa nombrado por
la Junta de Oyarzun, 12 mayo 1823. (Boletín de la

Junta Provisional de Gobierno de España e

Indias que gobierna el reino durante el cauti-

verio del rey nuestro señor, 14 mayo 1823)

Taboada, conde de. Cf. Gil Taboada Villamarín,
Antonio Gregorio.

Taboada, conde de. Cf. Roldán y Gil de Taboada,
Manuel. 

Taboada, conde de. Cf. Gil Taboada, Felipe. 

Taboada, Jacinto. Abad de San Miguel del Campo
(Orense); examinador sinodal, 1805; chantre y
administrador del Hospital de San Roque,
1816, cargos que tenía todavía en 1820. Pero
con la Guerra de la Independencia fue provisor
y vicario general de Orense, en ausencia del
obispo. Firmó la Exposición a la Regencia

del arzobispo de Santiago, Múzquiz, 1813, en la
que pedía que no se cumpliesen los decretos de
extinción de la Inquisición. (Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España,

1805, 1816, 1820)

Taboada, Joaquín. Sargento mayor del regimien-
to de Milicias de Lugo, 1817. 

Taberner, Joaquín
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Taboada, José. Hacendado y oficial de la Secre-
taría de la Gobernación de la Península, 1822-
1823; diputado a Cortes por Galicia, 1822-1823.
Uno de los jueces de hecho que el 27 de abril de
1822, pero el documento salió con la fecha del
29, absolvieron a José Moreno Guerra de la
denuncia que contra él había presentado el cón-
sul de Gibraltar Juan González de Rivas, por un
artículo de aquél del 27 de septiembre de 1821.
(Diputados 1822; Diario Gaditano, 22 mayo
1822; Ocios de Españoles Emigrados, III, nº 12,
marzo 1825, p. 218)

Taboada, Juan. Juez de primera instancia de
Lugo, 1822. 

Taboada, Manuel. Juez de primera instancia de
Sarria (Lugo), 1822. 

Taboada, Melchor. Cf. Taboada López Páez,
Melchor.

Taboada, Ramón. Teniente coronel, sargento
mayor del regimiento de Betanzos de Milicias
Provinciales, 1817-1821; sargento mayor del
regimiento de Santiago, 1822-1823. 

Taboada y Colón, Manuel. Comisionado en
Galicia del marqués de la Romana, comisario de
Guerra, 1815-1822. (Vega 2006)

Taboada y Gil, Francisco. Brigadier, 1795; coro-
nel del regimiento de Milicias Provinciales de
Santiago, 1808; gobernador de la ciudad que
recibió al marqués de la Romana, 1809; mariscal
de campo. En los días 9 y 10 de agosto de 1810,
junto con las tropas portuguesas de Francisco de
Silveyra Pinto, logró la rendición del batallón sui-
zo, al servicio de Francia, que guarnecía la Puebla
de Sanabria. Un oficio, Villafranca del Bierzo, 2
marzo 1811, sobre la lucha en la región, en Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia, 30
abril 1811. Teniente general, 1816-1831; gran cruz
de San Hermenegildo, 1816. Al frente del distrito
de La Coruña, 1822, da un bando sin título, La
Coruña, 10 julio 1822, sobre el tema de Consti-
tución o muerte. (Diario Mercantil de Cádiz, 9
septiembre 1810, el propio bando)

Taboada López Páez, Melchor (Ceuta, h. 1760 -
Ceuta, 15 mayo 1817). Hijo de un mariscal de

campo (probablemente Francisco Taboada y
Gil), cadete de menor edad, 1 agosto 1768, estu-
dió matemáticas en Ceuta, se halló en el bloqueo
por mar de Gibraltar, a bordo del jabeque Nuestra

Señora de África, del 13 de octubre de 1780 al 8
de mayo de 1783, con el que apresó cinco buques
ingleses y tres neutrales, luego fue secretario de
Francisco Salinas y Moñino en su embajada a
Marruecos, 1785. En la ocasión tuvo un accidente,
del que quedó quebrado. Subteniente agregado,
19 septiembre 1785; subteniente de compañía, 9
mayo 1788; defendió Ceuta, sitiada por Muley
Eliacid [Muley Eliacit o Mulai Yazid], 13 septiem-
bre 1790 - 4 noviembre 1791, ascendió a primer
subteniente de Granaderos, 12 agosto 1791, y a
teniente de lo mismo, 23 abril 1794; luchó en
Cataluña desde el 22 de junio de 1794 hasta la
conclusión de la guerra; se graduó de capitán, 4
septiembre 1795, y fue capitán comandante de
Cazadores graduado de teniente coronel, 5 julio
1799; acudió al socorro de Ceuta el 21 de diciem-
bre de 1799; fue sargento mayor, 2 abril 1803; se
halló en la defensa del puente Suazo en Cádiz en
febrero de 1810, a las órdenes de Grimarest,
alcanzó el grado de coronel, 20 marzo 1810, y lo
fue efectivo, 5 marzo 1815. Brigadier, 1815; coro-
nel del regimiento de Infantería de Ceuta, 27 de
línea, 1817. (AGMS; Rodríguez Casado 1946)

Taboada y Núñez, José María. Brigadier de Infan-
tería, 1812-1823. 

Taboada y Ulloa, Lorenzo. Comisario ordenador
honorario, 1817-1823.

Tabuenca, Francisco (? - Zaragoza, mayo 1818).
Hermano de Juan Antonio, Mariano, Manuel y
Matías Tabuenca. Capitán graduado de teniente
coronel del batallón de Gastadores de Aragón.
Sobre su conducta Juan Sánchez Cisneros emite
un juicio completamente negativo: Tabuenca no
reconoció jamás al batallón de Gastadores arago-
neses, pues había proyectado organizar una
partida con «el miserable resto del antiguo bata-
llón que en Zaragoza perteneció al cuerpo de
Ingenieros». Es cierto que contribuyó a la defen-
sa de Zaragoza, por los conocimientos que tenía
de fortificación. Luego tomó parte en la batalla de
Alcañiz, y por orden de Blake pasó a Tortosa, con
el fin de que reuniese más tropa y se hiciesen
todos zapadores. El general Obispo le admitió,
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sin embargo, lo mismo que a todos los Tabuenca.
La Bisbal ordenó a Francisco el levantamiento de
un batallón, pero no quiso, ni dejó ir a su hijo, ni
a su hermano Matías, y a otros oficiales y solda-
dos, por lo que se le dio de baja. Quedó en
Tortosa, donde Matías y Francisco fueron hechos
prisioneros, y en tal condición llevados a Zarago-
za. Allí se fugó Matías, y fue llevado a Peñíscola
por insubordinación. Francisco quedó de paisa-
no en la capital aragonesa, tan tranquilo hasta
que entraron los españoles. La versión del inte-
resado, Zaragoza, 18 marzo 1815, es naturalmen-
te muy diferente. Villava califica a los «fulanos
Tabuenca» de meros albañiles de Zaragoza, pro-
movidos por Palafox a capitanes de Ingenieros.
Parece que aquí se enfrentan dos principios: el
del ejército regular, que representan Sánchez
Cisneros y Villava, y el de la iniciativa individual,
del guerrillero, que para Sánchez Cisneros en
este caso es simple abandono de las obligaciones
más elementales. (La Sala Valdés 1908; AGMS;
Villava 1811)

Tabuenca, Juan Antonio (Zaragoza, ? - ?, finales
septiembre o principios octubre 1822). Comba-
tió en la Guerra de la Independencia, por Soria
y La Rioja. El 18 de mayo de 1810, siendo capi-
tán, se distinguió en la subida al castillo de
Alcañiz (Gazeta de Valencia, 18 mayo 1810).
Una carta suya en la que comunica la victoriosa
acción del 14 de octubre de 1812, librada entre
Cenicero y Fuenmayor (Logroño), publica la
Gazeta de Soria del 22 de octubre, y reprodu-
ce el Procurador General de la Nación y del

Rey, 7 noviembre 1812. Coronel, de acuerdo
con Espoz y Mina, al frente de dos compañías
de Dragones de Soria libró el 8 de julio de 1813
una batalla en Zaragoza (Casablanca y Torrero),
que significó la liberación de la ciudad. Vo-
luntario del regimiento de Infantería de La
Rioja, le llama la Carta que le escribe Barto-
momé Amor, Zaragoza, 1814. Coronel, teniente
coronel del regimiento de Valencia, 16 de Infan-
tería de línea, 1820-1822. Sociedad Patriótica
de Zaragoza, 13 abril 1820. Sociedad Patriótica de
Pamplona, 10 junio 1820. Hecho prisionero por
los facciosos en Tolva (Huesca), 18 septiembre
1822, y fusilado. (Diario Crítico General de

Sevilla, 2 agosto 1813; Rodríguez-Solís 1895; Pro-

curador General de la Nación y del Rey, cit.;
Palau y Dulcet 1990)

Tabuenca, Manuel (? - ?, Valencia). Hermano de
Juan Antonio, Mariano, Francisco y Matías
Tabuenca. Defensor de Zaragoza durante la Guerra
de la Independencia, oficial del regimiento de
Infantería de Toledo. Sociedad Patriótica de
Pamplona, 10 junio 1820. Por su liberalismo fue
impurificado, quedando indefinido, sin sueldo ni
destino, ganándose la vida de bordador en el taller
de Joaquín Jiménez. Él y su hermano Matías borda-
ron muchos mantos de la Virgen del Pilar, y en 1828
dos reposteros con dibujos de Tomás Llovet que
tapizan los muros colaterales de la capilla mayor de
la seo. Después fue coronel de Infantería, sargento
mayor de Valencia. (La Sala Valdés 1908)

Tabuenca, Mariano (? - Zaragoza, 3 febrero
1809). Hermano de los anteriores, arquitecto,
que luchó en los dos sitios de Zaragoza, hasta
encontrar la muerte defendiendo el convento de
Jerusalén. (La Sala Valdés 1908)

Tabuenca, Mariano (Zaragoza, ? - ?, abril 1844).
Teniente coronel graduado del regimiento de
Infantería de Toledo. Participó en la Guerra de la
Independencia. Sociedad Patriótica de Pamplo-
na, 10 junio 1820. Poseía las grandes cruces de
San Hermenegildo y San Fernando y la de Isabel
la Católica. (AGMS)

Tabuenca, Matías. Hermano de los anteriores,
defensor de Zaragoza, hecho prisionero en
Tortosa y llevado a Zaragoza, de donde se fugó.
Por insubordinación fue llevado al castillo de
Peñíscola. Significado liberal después, por lo que
fue impurificado, e indefinido, sin sueldo ni des-
tino, y se ganó la vida, lo mismo que su hermano
Manuel, de bordador. (La Sala Valdés 1908)

Tabuenca, Victoriano. Sociedad Patriótica de
Pamplona, 10 junio 1820. 

Tacaño, Juan. Soldado de la segunda compañía
del regimiento de Caballería de Sagunto, 6 de
ligero. En 1820 perdió el brazo derecho en una
acción en el monte de Madrigal, en defensa de la
Constitución, por lo que pidió un premio o
recompensa a las Cortes de 1821. (El Universal

Observador Español, 31 marzo 1821)

Tacón, Francisco. Diputado por Murcia a las Cor-
tes ordinarias de 1813-1814, elegido presidente

Tabuenca, Juan Antonio
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de las mismas, 1 noviembre 1813, autor de un
Discurso, Madrid, 1814. (Lista Diputados 1813;
Palau y Dulcet 1948)

Tacón y Rosique, Francisco. Secretario de la
Embajada en Constantinopla, 1815; secretario de
la Embajada en Roma, 1817-1818; ministro
honorario del Consejo de Hacienda, 1820; minis-
tro residente en los Estados Unidos, 1826-1834.
Hermano de Miguel Tacón.

Tacón y Rosique, Luis, marqués de Castel

Rodrigo. Marqués consorte, por su matrimonio
con María Concepción Valcárcel y Pascual del
Pobil, XI marquesa de Castel Rodrigo, princesa
Pío y marquesa de Almonacid de los Oteros, que
había estado casada con Pascual Falcó Pujades,
barón de Benifayó, muerto en 1812. La marque-
sa heredó el título en 1815 y murió el 24 de
noviembre de 1825. (Santa Cruz 1944)

Tacón y Rosique, Miguel (Cartagena, 10 enero
1775 - Madrid, 12 octubre 1855). Vizconde, lue-
go marqués, de Bayamo, duque de la Unión de
Cuba. Hijo de Miguel Tacón, regidor perpetuo
de Cartagena y antiguo oficial de la Armada, sentó
plaza de guardia marina hacia 1790, y en su pri-
mer viaje, en 1792, llegó hasta Constantinopla.
Teniente de fragata, 1806, año en que contrajo
matrimonio con Ana Apolonia García de Lisón y
Soycoli, pasando a continuación al ejército como
capitán de Infantería y grado de teniente coro-
nel. Gobernador de Popayán, Nueva Granada, 8
marzo 1809, le tocó combatir a los insurgentes, y
a pesar de ganar fama de talento y denuedo, fue
derrotado, teniendo que huir hacia la costa, a
través de regiones inhóspitas, recorriendo cien-
tos de kilómetros. La aventura, que recuerda las
de los conquistadores del siglo XVI, le dejó mala
disposición hacia los criollos. Su esposa, refugia-
da en Pasto, trató de influir para salvar vidas de
insurgentes, con tesón extraordinario, aunque
no siempre con éxito. Tacón llegó a Lima, y fue
nombrado segundo en el ejército de Pezuela,
ascendiendo a mariscal de campo el 29 de
noviembre de 1815. Gran cruz de Isabel la Ca-
tólica, 6 enero 1819; capitán general de Puerto
Rico, 6 agosto 1819, cargo que no pudo aceptar
por la muerte de su esposa, pasando a desempe-
ñar el puesto de gobernador militar y político del
Puerto de Santa María, en Cádiz. La muerte de

su esposa le afectó profundamente, volviéndose
misántropo y separándose incluso de sus hijos.
Simpatizó con la revolución de 1820, haciéndose
amigo de Martínez de la Rosa, siendo nombrado
gobernador de Málaga, noviembre 1821-1823.
Pasó la Década Ominosa en Málaga, y en 1834 es
nombrado capitán general de Andalucía, por poco
tiempo, pues el 7 de marzo de 1834 fue ya nombra-
do para la Capitanía General de La Habana, adon-
de llegó el 31 de mayo. Militar progresista, hizo
una política enérgica en la isla, que le enfrentó con
la aristocracia criolla, al mismo tiempo que prote-
gía descaradamente el comercio de esclavos, en el
que llevaba grandes beneficios. Fue exonerado
el 5 de enero de 1838, al mismo tiempo que se le
nombraba caballero del Toisón. Salió de La Habana
el 22 de abril. Marqués de la Unión de Cuba desde
1837, fue nombrado duque del mismo título en
1847 y marqués de Bayamo en 1848. Senador
vitalicio, juró el 5 de diciembre de 1853. (Pérez de
la Riva 1963; Índice Nobiliario 1955; Moratilla
1880; Páez 1966)

Tadeo, Tomás. Soldado de la primera compañía
de Fusileros de Valencia, condenado por Suchet
a seis años en el presidio del Grao, por robo de
un reloj. (Gazeta de Valencia, 14 abril 1812)

Tadeo Pastrana, Simón. Canónigo de Córdoba,
incurso en una causa de infidencia, junto con el
deán Antonio Sánchez del Villar y el abogado
Juan Olalla Sánchez. La Conclusión fiscal fue
impresa en Cádiz, Campe, 1837. (Cat. 27 Su-
bastas Velázquez, 21 junio 2001)

Tafalla, Juan. Canónigo de Sevilla desterrado
por anticonstitucional a la Isla de León, 18 abril
1821. (Gil Novales 1975b)

Tafaró, Cayetano. Alabardero de la segunda
compañía de la Guardia Real, 1823.

Tafaró, Cayetano. Teniente coronel, teniente de
rey en Valladolid, 1823; comandante del regimiento
de Numancia, 9 de Caballería ligera, 1823. Le su-
pongo diferente del anterior. 

Tagle. Diputado suplente a las Cortes de Cádiz
por las islas Filipinas que el 9 de diciembre de
1811, al presentarse el propietario Molina, pidió
y obtuvo un certificado de las Cortes de haber
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cumplido bien, y permiso para volver a las
Filipinas. (El Conciso, 10 diciembre 1811)

Tagle, José. Teniente de navío, comandante se-
gundo de Ayamonte (Huelva), 1820.

Tagle, José Manuel. Alcalde mayor del valle de
Soba, Ruesga y Villaverde (Santander), 1817-
1820; su juez de primera instancia de Torrela-
vega, 1822. 

Tagle Bustamante, José (Queveda, Santander, ?
- ?). Licenciado, asesor y teniente de goberna-
dor honorario de Aranjuez, 1817-1820; magis-
trado honorario de la Chancillería de Valladolid,
1820-1823. 

Tagle y Herrera, Lorenzo. Comisario de Guerra,
1815-1823. 

Tagle y Portocarrero, José Bernardo, marqués

de Torre Tagle (Lima, ? - Ayacucho, septiembre
1825). Caballero de Santiago y de Carlos III,
tenía también la Flor de Lis de Francia. Hijo de
José Manuel Tagle e Isásaga, marqués de Torre
Tagle y de Josefa Portocarrero y Zamudio,
ambos limeños y de alta alcurnia. El 6 de agos-
to de 1790 fue nombrado portaguión del regi-
miento de Dragones de Lima, y desempeñó la
Comisaría de Guerra y Marina que, por estar
vinculada en su casa, le pertenecía en propie-
dad. Sargento mayor y teniente coronel en el
nuevo regimiento de la Concordia Española del
Perú, por nombramiento del virrey Abascal. Se
casó en 1800, a pesar de la oposición de su
padre, con Juana Rosa García de la Plata y
Orbaneja, hija de un oidor. Diputado por Lima a
las Cortes, no llegó a tomar asiento, pues salió
de La Habana el 4 de diciembre de 1813. Per-
maneció en España hasta 1817. En este tiempo
ascendió a brigadier, 2 mayo 1815, y fue nom-
brado gobernador-intendente de La Paz (actual
Bolivia), 20 diciembre 1815. El virrey Joaquín
de la Pezuela le destinó a mandar en la provin-
cia de Trujillo, de la que se hizo cargo en 1819.
Autor de Manifiesto que dirige a los ayunta-

mientos de las cabezas de partido y a todos

los pueblos de la provincia de Trujillo,
Trujillo, 1820. Cuando San Martín llegó a las
costas peruanas con el ejército argentino-chile-
no se puso al habla con Tagle, quien proclamó

en Trujillo la independencia el 29 de diciembre
de 1820. San Martín le dio entonces el título de
marqués de Trujillo y le ascendió a gran maris-
cal. En 1823 fue presidente de la República,
pero no se llevó bien con Bolívar, tanto que lle-
gó a temer por su vida. En febrero de 1824 se
presentó al general español Monet, que acababa
de ocupar Lima, quien le aplicó el indulto gene-
ral que se acabada de otorgar. No consiguió, sin
embargo, ser considerado como prisionero de
guerra. Publicó una exposición, calificada de im-
prudente, en la que manifestaba su desengaño
con la revolución, y recomendaba la unión de
españoles y peruanos, de la que se derivarían
grandes bienes para el Perú. Muerta su primera
mujer, se casó en segundas nupcias con Maria-
na de Echeverría Santiago de Ulloa, viuda del
coronel Demetrio O’Higgins, quien había falleci-
do en 1816. (Mendiburu 1874)

Tagle Velarde, Pedro (Lepe, Huelva, ? - ?). Abo-
gado, corregidor de Lerma (Burgos), 1815; co-
rregidor de Niebla (Huelva), 1817-1820; juez de
primera instancia de Ayamonte (Huelva), 1822-
1823.

Tahona, Francisco. Regidor del cuartel de
Maravillas en Madrid, al que en el alistamiento
del 3 de agosto de 1808 le corresponde hacer la
matrícula de los barrios de San Ildefonso y el
Hospicio. (Gazeta Extraordinaria de Madrid,
7 agosto 1808)

Tahona y Ugarte, Antonio. Capitán de fragata,
capitán de Ingenieros, 1810, realiza un mapa
militar del espacio comprendido entre el Tajo y
el Guadiana, desde la frontera de Portugal.
Ingeniero segundo en El Ferrol, 1819-1823.
(Capel 1983)

Tahona y Ugarte, José María. Regidor del Cuar-
tel de Palacio en Madrid, 1817; sin cuartel de-
terminado, 1818; regidor del Cuartel de San
Jerónimo, 1819-1820, y de nuevo en 1826-1827.

Talaru, marqués de. Enviado francés en Es-
paña, desde julio de 1823 hasta agosto de 1824.
Muy pronto se le dio rango de embajador (Passy
1899). En 1824 recomendó al gobierno español
reformas en la Administración Pública, lo que
llevó a su destitución. (Vadillo 1836)

Tagle, José

2958



Talasac, Juan Pedro (Azuaga, Badajoz, ? - ?). Co-
rregidor de Vélez-Málaga, 1815-1820. 

Talavera, Manuel. Agente fiscal de la Audiencia
de Guatemala, despojado de su sueldo por el
presidente Antonio González Sarabia, no consta
en qué fecha. Magistrado de la Audiencia de
Guatemala, 1817-1819. (El Redactor General,
27 julio 1813)

Talcó. Tertulia Patriótica de Castellón de la
Plana, 14 octubre 1821. 

Talens. Juez segundo de primera instancia de La
Coruña, 1823, quien dio la orden de prisión con-
tra Jonama. (El Constitucional de Cádiz, 19
mayo 1823)

Talens, Ignacio. Segundo del ayudante general
de las partidas honradas de guerrilla Mariano
Ginart que, al frente de las de Alcira, Denia, San
Felipe y la Huerta, rechazó varias veces al enemi-
go en Albentosa y aun lo persiguió hasta Sarrión.
Luego las partidas tuvieron que esparcirse, sin
dejar el fuego. (Gazeta Extraordinaria de

Valencia, 13 abril 1810)

Talens y Garrigues, Colomina y Roser, José Vicen-

te, marqués de la Calzada. Regidor perpetuo de
Carcagente (Valencia). Recibió el título en 1796.
Ministro de la Audiencia de Sevilla, con residencia
en Cádiz, 11 abril 1810. Afrancesado, en noviem-
bre de 1813 se señala su paso por Pamplona
(Diario Crítico General de Sevilla, 18 noviem-
bre 1813). Niega a la vez su afrancesamiento y que
haya estado en Pamplona, lo que acepta el Diario

Crítico General de Sevilla, 22 diciembre 1813.
Magistrado de la Audiencia de Valencia, 1815;
magistrado de Cataluña, 1819-1820. Presidente de
la Sociedad Patriótica de Barcelona, 20 mayo
1820. De nuevo magistrado en Valencia, 1821-
1822. (Índice Nobiliario 1955; Riaño de la Iglesia
2004; Diario Crítico General de Sevilla, cit.)

Talens de la Riba, Cristóbal (Carcagente, Va-
lencia, ? - ?). Corregidor de Arcos de la Frontera
(Cádiz), traductor del francés de Reflexiones

sobre las órdenes religiosas, o consejos de

conciencia a un personaje que los ha pedido,
Madrid, 1792, reimpresión de Cádiz, 1812; autor
de Diálogo, o catecismo con doce pequeños

discursos para instruir a la juventud en las

virtudes cristianas y sociales, Valencia, 1802; y
Al valeroso ejército de Andalucía, 1808. (Be-
not 1974; Palau y Dulcet 1948; Diario Mercantil

de Cádiz, 12 agosto 1808; Riaño de la Iglesia
2004)

Talens de la Riba, Leonardo (Cartaya, Huelva, ?
- ?). Alcalde mayor de Medina-Sidonia (Cádiz),
1817-1820, su juez interino de primera instancia,
1821; juez interino de primera instancia de
Algeciras, 1822, y de Cádiz, 1823. 

Talens de la Riba, Sebastián (? - Alhama de
Aragón, 29 noviembre 1808). Subteniente del
regimiento de Infantería de Irlanda, quien se
halló en las batallas de Menjíbar y Bailén, y murió
en la de Alhama. Su padre escribió Exhortación

a los soldados españoles, Cádiz, 1808, en donde
con el ejemplo del hijo les recomienda valentía.
(Riaño de la Iglesia 2004)

Talero, Juan. Exento del tercer escuadrón de
Tropas de Casa Real, 1817-1821. 

Tallada, Francisco. Canónigo, redactor de El

Argos, Manresa, 1808-1814; y del Diario de

Manresa, Manresa, 1808. Probablemente el mis-
mo autor de Gnómica o bien sea práctica de

relojes de sol, Manresa, 1822; y de Compendio

de los ensayos históricos sobre Manresa,
Manresa, 1836. (Gómez Imaz 1910; Palau y Dul-
cet 1948)

Talledo, Vicente. Sargento mayor del regimiento
de Milicias de Betanzos, 1817-1819. Puede ser el
siguiente. 

Talledo y Ribera, Vicente (Valencia, 10 febrero
1757 - ?). Hijo de Manuel Talledo, oficial mayor
de la Contaduría de Tabacos de Valencia en
1799, y de Fabiana de Ribera. Ayudante de In-
geniero, 25 junio 1782; obtuvo el 4 de junio de
1787 licencia para casarse con Catalina de Var-
gas, natural de Braojos, hija de Gaspar de Vargas,
también natural de Braojos, y de Teresa Fer-
nández del Pozo, natural de Segovia. La novia
era hermana de Miguel de Vargas, prebendado
de la catedral de Sevilla. En 1791 trabaja en los
planos, perfiles y elevación de los proyectados
cuarteles de Infantería y Artillería en la plazuela
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de la Paja de Sevilla. De 1794 a 1800 está en
Cataluña. El 14 de diciembre de 1799, siendo
capitán e ingeniero ordinario, obtiene licencia
para casarse con Rosa Dies, hija de Matías de Dies
y de Rosa Salomó, naturales de Thuin, Francia.
Destinado a América desempeñó algunas misio-
nes científicas en la actual Colombia, como la de
averiguar la exactitud del trazado del río
Magdalena, que había hecho Humboldt, 1803, y
siendo teniente coronel realiza varios mapas coro-
gráficos de Nueva Granada entre 1808 y 1816.
(AGMS; Caldas 1992; Capel 1983)

Tallo, Juan Antonio. Secretario del Gobierno Po-
lítico de Valladolid, 1822; secretario del Gobierno
Político de Pamplona, 1823. 

Tamames, II duque de. Cf. Mesia y Garro, José
Teresiano.

Tamaris, Juan Bautista. Elector de parroquia, en
la de Santiago de Cádiz, 24 julio 1810, obtuvo tres
votos. (Diario Mercantil de Cádiz, 27 julio
1810)

Tamarit, José. Vocal de la Comisión de Hacienda,
Junta-Congreso de Valencia, 6 abril 1811. (Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia, 12
abril 1811)

Tamarit, marqués de. Cf. Suelves y Montserrat,
Juan de. 

Tamariz, Bernardo. Propone a la Junta Central,
Granada, 12 octubre 1808, algunas medidas
que sería conveniente adoptar sobre alistamien-
to, prisioneros franceses y otras. (AHN, Esta-

do, leg. 52 D)

Tamariz y Moure, Mariano. Comisario de Guerra,
autor de Poema... que con motivo de la llegada

de... don Fernando VII escribió, Badajoz, 1809;
Sentimiento patriótico que en el día del feliz

cumpleaños en que se instaló la Suprema

Junta Central de Gobierno de España e Indias,
Puerto de Santa María (25 septiembre) 1809;
Espíritu patriótico. Discurso pronunciado en

la Real Sociedad Económica de la ciudad de

Valladolid (2 diciembre) 1817; Canto fúnebre

que con motivo de la temprana muerte de la

reina Ntra. Sra. Dª María Isabel Francisca de

Braganza, escribió..., Valladolid, s. a.; Oda que

en el día 25 de enero de 1819, en que se hicie-

ron las solemnes honras militares por el áni-

ma de la reina María Isabel Francisca de

Braganza, Valladolid, 1817. (Palau y Dulcet 1948;
cat. A. Mateos, junio 1991)

Tamaro, Juan. Oficial de la Milicia Nacional Vo-
luntaria de Barcelona, que mandaba la guardia del
principal de primera Rambla, preso el 24 de febre-
ro de 1822 con el coronel Costa y otros. Tertulia
Patriótica de Barcelona, 17 noviembre 1822. 

Támaro, Teresa. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. 

Tamarón, Juan. Guerrillero, segundo comandante
de la partida del Abuelo, que el 24 de febrero de
1813 atacó a dieciséis dragones en Palan
(Valladolid, probablemente), de los que mató a
diez e hizo siete prisioneros (no sale la cuenta),
cogiendo tres cargas de fusiles y otros efectos. (El

Imparcial, 10 abril 1813, noticia procedente de
Herrera del Duque)

Tamayo, Alonso, marqués de Casa Tamayo. Título
obtenido por la familia en 1775. Tenía su palacio
en Osuna (Sevilla), calle de San Pedro. Allí estaba
en 1810. Jura a José I el 11 de agosto de 1810.
(Díaz Torrejón 2001)

Tamayo, Ramón. Teniente de fragata, traductor
de Francesco Algarotti: Cartas sobre Rusia,
Madrid, 1807; oficial por el ramo de Marina de la
secretaría del Consejo Supremo de la Guerra,
1820-1822; oficial de la Junta del Almirantazgo,
1823. Probablemente es Ramón Tamayo y Cal-
villo.

Tamayo y Calvillo, Ramón. Autor de la novela
La Amalia. Cartas de un amigo a otro re-

sidente en Aranjuez, Madrid, 1811 (en un anuncio
de 1831 el título dice «residente en Toledo»); la
comedia Las costumbres del día, Madrid,
1812; Elogio del Excmo. Sr. D. Domingo de

Grandallana, Madrid, 1815; Elogio póstumo

del Excmo. Sr. D. José de Espinosa Tello de

Portugal, Madrid, 1816; Elogio póstumo del Exc-

mo. Sr. D. Juan María de Villavicencio, Madrid,
1832, es decir, son elogios de tres marinos. (Palau
y Dulcet 1948)

Tallo, Juan Antonio
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Tamayo y Velázquez, José. Junto con el marqués
de Mena integró la comisión que investigó la con-
ducta política de los hermanos Fernando y
Francisco Javier de Gabriel y Estenoz, 31 agosto
1808. Su informe, emitido el 10 de septiembre
fue totalmente favorable a los interesados (Dia-

rio de Badajoz, 16 septiembre 1808). Pudiera
ser el siguiente.

Tamayo y Vélez, José. Subdelegado de Rentas de
Trujillo, vocal de la Junta de Badajoz, en la que
representaba a la ciudad y partido de Trujillo, y
en la que fue fiscal de su Comisión de Hacienda.
Pertenecía también a la Sociedad Económica de
Trujillo, y tenía a su cargo las escuelas patrióti-
cas de la misma. La junta le nombró contador
provincial, con honores de intendente, septiem-
bre 1808. Se le confiaron diversas comisiones: en
diciembre de 1808 fue enviado al puente de
Almaraz, en marzo de 1809 a Sevilla, a buscar
recursos, y a comienzos de 1810 a Cádiz, por lo
mismo. Fue promovido a secretario de la Junta
de Badajoz y a secretario también de la junta
electoral de la provincia, enero 1810. Bonaparte
le condenó a muerte. (Rincón 1926)

Tanco y Bosmeniel, Diego Martín (La Habana, 22
septiembre 1778 - La Habana, 1849). Hijo de
Diego Martín Tanco y Franco, comerciante sevi-
llano establecido en Cuba, y de Josefa Bosmeniel
y Fieski, habanera de ascendencia española por
línea paterna. Se licenció en Filosofía en la
Universidad de Sevilla, 12 mayo 1800, en donde
también recibió el título de bachiller en Leyes, 14
septiembre 1804. Subprefecto de Osuna (Se-
villa), nombrado el 1 de mayo de 1810 (Gazeta

de Madrid del 13). Acaso debe el nombramien-
to a su amistad con Joaquín María Sotelo o bien
a la influencia de Gonzalo O’Farrill, cubano como
él. Se incorporó a su puesto en julio de 1810, en
el que demostró muy pronto lo arraigado de sus
convicciones afrancesadas. Se ocupa de los hu-
mildes y de los desamparados, en especial los
niños. El 10 de septiembre de 1810 es nombrado
uno de los dos secretarios de la Comisaría Regia
General de Andalucía, aunque no abandona la
Subprefectura. De hecho vive entre Osuna y
Sevilla, pero ya en agosto de 1811 se traslada
a Sevilla, y aunque conserva la dignidad de sub-
prefecto, en realidad cede su ejercicio a un inte-
rino. Un año después, en agosto de 1812, vuelve

a pasar por Osuna, camino de Granada, Valencia,
Zaragoza y el exilio. Se establece en Auch, junto
con otros afrancesados, entre ellos Alberto Lista,
al que socorre. Vuelve a La Habana en 1819,
adoptando en 1820 el partido de la Constitución.
Publica Lo más y lo menos del discurso del

Dr. Tomás Romay, La Habana, 1820; funda el
periódico El Amigo del Pueblo, 1821, para com-
batir al Tío Bartolo. Además es concejal del
Ayuntamiento de La Habana, y cuando cae la
Constitución en 1823 ejerce la abogacía. En 1833
publicó algunas poesías, en la colección Rimas

americanas. Se dice también que es autor de
Víctor al general Tacón y a su asesor el oidor

honorario D. José Ildefonso Suárez, Cádiz,
1839. Probablemente era hermano suyo el poeta
Félix Tanco y Bosmeniel. (Díaz Torrejón 2001;
Calcagno 1878; Palau y Dulcet 1948)

Tap y Gutiérrez, Aureliano. Hijo de Nicolás Tap y
Núñez de Rendón, meritorio durante cuatro años
en la Contaduría del Real Patrimonio, y también en
el Ayuntamiento de Valencia, pero no se le dio
plaza alguna en propiedad, de lo que el padre en
1819 y 1820 se queja amargamente. (Tap 1821)

Tap y Núñez de Rendón, Nicolás (Morón de la
Frontera, Sevilla, 1770 - ?). Hijo de Pablo Tap,
negociante catalán que, tras largos años en Bue-
nos Aires, se estableció en Sevilla. Dio a Nicolás
muy buena educación. Éste escribe Idea para

un establecimiento de beneficios generales,

préstamos públicos, y amortización de vales

reales presentada con anuencia del consejero

de Hacienda D. Manuel Sixto Espinosa al

ministro de la misma D. Manuel Cayetano

Soler, y con acuerdo de los dos, al Príncipe de

la Paz, 1800. Tradujo del francés El contrato

anulado, Madrid, 1802, con el seudónimo de
Mirtilo Sicuritano. Trasladado a Madrid tuvo
negocios con un tal Rigal, francés que acabó
denunciándole a Godoy por sedicioso. Apresado,
permaneció en la cárcel hasta 1807, época en
que se dedicó al contrabando. En este tiempo
murieron su madre y su esposa, dejándole con
dos tiernos hijos. En 1808 fue uno de los dirigen-
tes de la insurrección del pueblo sevillano, desde
las 9 de la noche del 26 de mayo de 1808 has-
ta las 11 de la mañana del 27. En 1821 recuerda
que El Español de Londres así lo reconoció.
Para la empresa gastó sus propios fondos; pero
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considerando que no eran suficientes, previa-
mente hizo una solicitud de ayuda al cabildo
catedralicio, que entregó al deán Fabián de Mi-
randa. La respuesta, negativa por falta de metálico,
se la dio el canónigo Francisco Javier Cienfue-
gos, luego obispo de Cádiz. Le ayudaron Antonio
Esquivel y Juan Ayuz, notarios del cabildo ecle-
siástico. Esquivel logró una corta suma de José
María Gómez. Desde el principio Tap tiene alto
concepto de sí mismo, y de sus hazañas, y no
tanto de los demás, y además lo dice. Esto le ori-
ginó, por lo menos en su opinión, la enemiga del
conde de Tilly. Por orden de la Junta de Sevilla
en junio de 1808 fue apresado Tap, junto con
Antonio Esquivel: encerrados los dos en el casti-
llo de Santi Petri, en enero de 1809 se hallaban
incomunicados y con sólo doce cuartos diarios,
sin que se les hubiese tomado declaración, ni
oído, ni informado de los motivos de su prisión.
Desde Santi Petri Tap mandó varias representa-
ciones, quejándose del trato que recibía. Trasla-
dados al castillo de Santa Catalina, el motín
contra Villel, 22-24 febrero 1809, le originó de
momento mayores persecuciones. Los amotina-
dos fueron a buscarlo para proclamarlo su gene-
ral, lo que le ocasionó nuevos traslados rápidos
a Santi Petri y a la cárcel pública de Cádiz, pero a
los 72 días, visto que no tenía nada que ver con
el motín, el 25 de febrero de 1809 el Tribunal de
Seguridad Pública ordenó su puesta en libertad.
Poco duró. Constituida la Regencia, 29 enero
1810, ésta por influjo de Tilly ordenó su arresto.
En nueva representación, 3 febrero 1810, Tap
pide que se le decapite en público, o que se le
devuelva la libertad. Liberado el 13 de febrero,
fue inmediatamente presentado a la Regencia.
Castaños, que la presidía, delante de muchos
generales y jefes pronunció unas palabras de elo-
gio de Tap, como defensor de Sevilla, y anunció
que pronto llegaría Tilly preso a Cádiz. El Gobier-
no le encargó dos comisiones, una de las cuales
extendió en un Dictamen, 21 febrero 1810. A
continuación se le nombró comisario de Guerra,
25 febrero 1810, con 12.000 reales de sueldo
anuales. Se le dio también una comisión reserva-
da, consistente al parecer en engañar a los ene-
migos. Para cumplirla salió de Cádiz en dirección
a Ayamonte, en donde se hallaba la Junta sevilla-
na. Ésta reconoció sus credenciales, y le dio
todos los auxilios que le pidió. Lo mismo hizo la
Junta de Badajoz, y el marqués de la Romana.

Disfrazado de carbonero, se introdujo en Sevilla,
llevando como zagal al teniente Juan Álvarez. En
siete cargas de carbón llevaba multitud de pro-
clamas impresas y firmadas por el marqués, y
otras por él mismo, hizo muchas diligencias,
redujo dispersos, y preparó el ánimo de los leales
para lo que ya se avecinaba (sin duda la ocupa-
ción de Sevilla por sorpresa). Estas gestiones le
ocuparon hasta junio de 1810. Todo se frustró
por la suspicacia del general Francisco Balleste-
ros, quien el 7 de junio de 1810 le mandó que se
presentase ante él. El 26 de junio, antes de que
tuviera lugar la entrevista, Ballesteros lo hizo
detener. Según Tap Ballesteros pensó primero
en fusilarlo, pero luego, pensándolo mejor, lo
encerró en el castillo de Encinasola. La Regencia
desaprobó lo hecho, y Tap fue puesto en liber-
tad. Mandó entonces, en julio, al marqués de la
Romana una explicación de su plan. Como enla-
ce suyo con las autoridades de Cádiz, designó al
teniente coronel Manuel Huerta. Parece que la
Regencia estaba de acuerdo con todo. Pero
España es tierra de déspotas, según escribe: al
entrar en Aracena, el alcalde interino de esta
villa le decomisó las credenciales que le presen-
tó. Reclamó Tap contra el atropello, y sólo consi-
guió que Ballesteros lo arrestase de nuevo. No
está clara la fecha de este nuevo arresto, ni cuán-
do fue liberado. Ballesteros le quitó todos sus
papeles, armas y caballos, y sólo conservó los
copiadores de su correspondencia. En estas con-
diciones se acogió a la Junta de Sevilla en Aya-
monte, que le dio pasaporte para Cádiz. Todo se
había perdido: sólo quedaba la cuenta de gastos
de la comisión, que ascendía a 25.000 reales, que
se le acabaron de pagar el 25 de febrero de 1817.
Pretende ser el autor de la idea de la nueva lote-

ría, según un plan redactado el 8 de diciembre
de 1810, aunque no publicado hasta más tarde.
El 13 de diciembre de 1810 mandó una repre-
sentación a las Cortes: pedía ahora un escudo de
distinción por sus hechos en la revolución de Sevilla;
mas no lo obtuvo. Echa ahora las culpas, como
siempre, a Tilly y a José Morales Gallego. Publi-
có a continuación la oda Mi sueño. Fernando

VII en España, Isla de León 1811; y sus Apun-

tes para la historia de España, o verdaderos

y únicos principios de la imprevista y mila-

grosa revolución de Sevilla, realizada en la

noche del 26 de mayo del año de 1808, Cádiz,
1811 (que la Gazeta de la Junta-Congreso del
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Reino de Valencia, 10 mayo 1811, califica de
periódico), y Sevilla, 1814 (con dedicatoria
encomiástica a Fernando VII). El 21 de agosto de
1811 el ayudante F. Ruano, al frente de numero-
sa escolta, asaltó su casa, se incautó de todos sus
papeles, y lo metió preso incomunicado en la fra-
gata Proserpina (al cabo de varios meses, de
esos papeles sólo recuperó un cuaderno de poe-
sías originales). El comandante de la fragata Fer-
mín Esterripa le dio un certificado el día 26.
Trasladado al navío Asia, de cuyo comandante
Anselmo de Gomendio obtuvo también un certi-
ficado el mismo día, fue llevado a Ayamonte, en
donde pasó siete meses, con pasaporte, que no
había solicitado, para residir en la ciudad, pero
sin poder abandonarla, y sin socorro alguno. Sólo
le ayudó el padre guardián de los franciscanos.
Representó varias veces, sin éxito. Entonces se
presentó en Cádiz a la Regencia, que le desaten-
dió en la parte honorífica, y el 8 de mayo de 1812
le destinó a Galicia, con sueldo, a las órdenes de
su intendente, adonde no llegó a ir. Tap reclamó
sus derechos, el 13 de mayo por Hacienda, el 31
de mayo por Guerra, y el 12 de octubre elevó una
representación a las Cortes, titulada Fundada

queja por infracción de las leyes y de la Cons-

titución al Congreso de las Españas, Cádiz,
1812, reseñada en El Redactor General, 1 febre-
ro 1813. Entre tanto fue propuesto para secretario
interino de la Capitanía General de Andalucía, pero
la Regencia confirmó su confinamiento el 13 de
octubre de 1812. Tap replicó que no saldría de
Cádiz mientras las Cortes no le diesen plena
satisfacción, lo que comunica al público, no omi-
tiendo grandes elogios de sí mismo. Autor de un
artículo en El Redactor General, 4 enero 1813,
con el seudónimo de Mirtilo Securitano, en el
que a grandes rasgos cuenta lo mismo; y de Al

mérito. Oda, Cádiz, 1813. Siguiendo al Gobier-
no en su traslado a Madrid, en diciembre de
1813 le acometió la fiebre amarilla. Convalecien-
te el 1 de enero de 1814 prosigue su viaje, pero
habiendo recaído en Sevilla, hizo un alto para
cuidarse. Escribe «Sobre la revolución de Sevi-
lla» (suplemento al Diario de Juan Verdades,
19 enero 1814), en el que tras grandes elogios de
sí mismo, echa al conde de Tilly las culpas de
haber sido encerrado en el castillo de Santa
Catalina de Cádiz. Tilly fue después encarcelado,
y allí murió, dice Tap con no disimulada alegría.
Denuncia una nueva persecución, o una nueva

fase de la de siempre, a cargo del jefe político
de Sevilla, José Morales Gallego, y del in-
tendente José Flórez Estrada (sic, pero el inten-
dente era Álvaro, no José). El apoderado general
de Tap era Sebastián Lobo y Mendieta, quien el
28 de marzo de 1814 escribe en favor de Tap,
arrestado sin causa, ya que la ha pedido y se la
han negado (Diario Crítico General de Sevilla,
29 marzo 1814). Publica «Un sin fin de verda-
des» en verso (Diario Crítico General de Sevi-

lla, 7 mayo 1814), en donde con el pretexto de
combatir la división en partidos, liberales y servi-
les, situándose por encima de ellos, hace alarde
de un desaforado fernandismo, que ya entonces
sólo significaba servilismo. Nombrado contador
del Real Patrimonio y Albufera de Valencia, 23
noviembre 1814, con 24.000 reales anuales de
sueldo, en premio de sus servicios. También tuvo
problemas con el administrador Manuel Morati-
lla, e incluso con su sucesor Fabio Bucelli. Cesó
el 5 de julio de 1815, al ser nombrado comisario
de Guerra para el ejército de observación de
Cataluña, pero alegó que se hallaba gravemente
enfermo; por lo cual el 11 de agosto de 1815 se
le concedieron 12.000 reales anuales, con cargo
al Patrimonio valenciano, conservando los hono-
res de contador y el fuero de la Real Casa. No
obstante, siguió reclamando incansablemente
por las circunstancias pasadas, sobre sueldos y
categoría. Un nuevo enemigo: el muy anciano
subinspector de Comisarios Antonio Rosell,
quien en diciembre de 1817 le trató, según dice,
de forma impolítica e indecorosa. Se queja tam-
bién de que a su hijo Aureliano Tap y Gutiérrez
no se le haya dado ninguna plaza en propiedad.
Ya en el Trienio vuelve con prudencia al liberalis-
mo. Siguen las reclamaciones, a las Cortes y a los
ministros, y además dio a la estampa Pensa-

miento patriótico, Valencia, 1821, en el que
propone un sistema de juntas, todas nombradas,
para averiguar los recursos del país y los im-
puestos que puede pagar; y una representación
a S. M., Señor, Valencia, 16 noviembre 1821, que
es una mina de información, aunque parcial y
apasionada. Autor también de La salud del pue-

blo es la suprema ley, Madrid, 1823; y Diálogo

entre D. Justo Claro y D. Prudencio Bueno,

sobre el estado en que se halla la nación,
Madrid, 1823 (salieron siete diálogos, en los que
fue pasando de un tibio constitucionalismo al servi-
lismo más declarado). Usó también el seudónimo
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de El Incógnito. El 12 de diciembre de 1823 diri-
gió un memorial a Fernando VII, en el que le pro-
ponía varias medidas de gobierno. Goméz Imaz
cita además entre sus obras, sin fecha, La pri-

sión del Príncipe de la Paz, idilio en quince oc-
tavas; Sentencia del Príncipe de la Paz, once
décimas; Retrato del Príncipe de la Paz, roman-
ce endecasílabo; El sueño de Mirtilo, romance
siscílabo (sic); Mis gritos patrióticos; y Procla-

ma del Incógnito, romances heroicos. (Lovett
1965; Palau y Dulcet 1948; Riaño de la Iglesia
2004; AHN, Estado, leg. 30 E, doc. 124; Gómez
Imaz 1908; El Redactor General, cit. y 4 ene-
ro 1813; Remón 1984; Diario Crítico General

de Sevilla, cit.; Gil Novales 1975b; cat. D.
Gómez Flores, 1989; López Vidriero 1995; Tap
1821)

Tapia. Cf. Salabert, Pablo. 

Tapia, Alejandro. Comisionado de la Junta de
Murcia para observar los movimientos del ene-
migo, manda sucesivos informes. El primero,
Provencio (Cuenca), 27 diciembre 1808. En
otro, Quintanar (Toledo), 1 enero 1809, llega a
hablar de la confusión que reina entre los france-
ses por sus continuas derrotas, por no tener
correo y porque se consideran cercados por
nuestras tropas. Desde Tarancón, 8 enero 1809,
comunica una derrota francesa, a manos del
marqués de la Romana, entre Segovia y las Navas
de San Antonio, que les produjo un total de
21.000 bajas, entre muertos, heridos y prisione-
ros. (Gazeta de Valencia, 10, 13 y 20 enero
1809)

Tapia, Eugenio de (Ávila, 18 julio 1776 - ?, 4
agosto 1860). Hijo de José de Tapia y de Ángela
García, cursó en la Universidad de Ávila tres
años de Filosofía y cuatro de Teología, y estuvo
otros tres en el Seminario Conciliar como cole-
gial interno. Estudió después Jurisprudencia en
Toledo y Valladolid, y Práctica Forense con un
abogado en Madrid. Escribió Idomeneo, Madrid,
1799, drama trágico en un acto; tradujo de Ale-
xandre Duval El preso o el parecido, drama en
un acto, Madrid, 1800; Adolfo y Clara o los dos

presos, Madrid, 1801; y otras tres o cuatro ope-
retas; y la tragedia de Lemercier: Agamenón,
que fue representada por Máiquez en 1812.
Estuvo año y medio en Londres, comisionado

por la Compañía de Filipinas. Siguió Viaje de un

curioso por Madrid, 1807. En 1808 comenzó a
publicar con Quintana el Semanario Patriótico,
se refugió con su esposa María Jesús Monasterio
en Valencia; pudo publicar Dupont rendido,
Madrid y Cádiz, 1808 (reimpreso en Demostra-

ción de la lealtad española, III); y, según la
atribución de Riaño, aunque con muy fundadas
dudas, La Constitución de España puesta en

canciones de música conocida. Para que pue-

da cantarse al piano, al órgano, al violín, al

bajo, a la guitarra, a la flauta, a los timbales,

al harpa, a la bandurria, a la pandereta, al

tamboril, al pandero, a la zampoña, al rabel;

y todo género de instrumentos campestres;

por un aprendiz de poeta, Cádiz, 1808, nueva
edición con algunas composiciones nuevas y
«cuatro decretos del rey intruso, en Zorongo»,
1810. La Constitución aludida es la de Bayona, y
toda la composición es satírica. En noviembre de
1809 pasó a Sevilla y luego a Cádiz, donde fue
nombrado secretario de la Compañía de Filipi-
nas, individuo de la Comisión de Instrucción
Pública, vocal de la Junta de Censura y director
de la Gazeta de la Regencia. Intervino en la
polémica entre Capmany y Quintana, con Chis-

mografía literaria, Cádiz, 1811. Se dice que
hacia 1811 inventó el término servil, con su
acepción política. Adolfo de Castro le atribuye
La muerte de la Inquisición. Égloga sepul-

cral, sin pie de imprenta, pero Cádiz, 1813. Vol-
vió a Madrid en 1814, año en que fue elegido
académico de la Española. Una delación por
supuesta conspiración le mantuvo nueve meses
en las cárceles del Santo Oficio, algo que le mar-
có profundamente, pues en ese tiempo perdió un
hijo. Por la causa que se le entabló al Semanario

Patriótico pagó en 1816, 1817 y 1818 2.800 rea-
les. Publicó Cartas a Sofía en prosa y verso,

sobre la física, química e historia natural,
Madrid, 1819, obra traducida del francés. Con
la revolución de 1820 fue redactor primero de la
Gaceta y director de la Imprenta Nacional, 1820-
1823; colaboró en El Constitucional. Fue dipu-
tado por Ávila, 1820-1822; publicó sus Ensayos

satíricos, 1820, con el seudónimo de Licencia-

do Machuca; y sus Poesías, 1821. Tomó parte
en la preparación del plan de estudios en 1821,
fue nombrado académico de la Nacional, en la
sección de Literatura y Artes, 1822-1823, y
publicó Exposición sobre el proyecto de venta

Tapia
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de la Imprenta Nacional, Madrid, 1822. En
1823 se retiró a Barcelona, y de allí a Francia, no
volviendo a Madrid hasta 1831, lo que no le impi-
dió dar a la estampa un Manual de práctica

forense, Madrid, 1824 (3ª edición, 1832); un
Manual teórico-práctico de los juicios de

inventario y partición de herencias, Barcelo-
na, 1825 (3ª edición, 1832); y un febrero novísi-

mo, Valencia, 1828-1831, 7 vols. Tradujo del latín
al castellano la Teórica del arte de notaría, de
Vicente Gibert, Barcelona, 1828. Magistrado ho-
norario de la Audiencia de Valladolid, publica
Elementos de jurisprudencia mercantil, Va-
lencia, 1829. Javier de Burgos le nombró subdele-
gado de Fomento de Tarragona, pero renunció.
Individuo de la Comisión del Código Civil, 30 enero
1834. Magistrado honorario de la Audiencia de
Valencia. Individuo de la Dirección General de Es-
tudios, 1834, y luego vocal del Consejo de Instruc-
ción Pública. Procurador por Ávila en 1836, no
llegó a tomar asiento por los sucesos de La Granja.
Publica La bruja, el duende y la Inquisición,
Madrid, 1837, con el seudónimo de Valentín del

Mazo y Correa. Senador por Ávila, 1838, pero
renunció. Publica Discurso histórico-crítico sobre

la decadencia del imperio musulmán en Espa-

ña, Madrid, 1838; Los cortesanos y la revolución,
novela, Madrid, 1838-1839; El hijo predilecto o la

parcialidad de una madre, comedia, Madrid,
1839; Historia de la civilización española,
Madrid, 1840; Prontuario de contratos y sucesio-

nes hereditarias, Valencia, 1840; Tratado de los

recursos de fuerza, Valencia, 1841. Director de la
Biblioteca Nacional, 1843, hasta su jubilación el 30
de mayo de 1847. Publica Guía de la infancia,

Barcelona, 1844; el periódico El Museo Literario,
Madrid, 1844 (sólo salieron tres cuadernos); y
todavía la oda A la memoria de... Nicolás de Aza-

ra, Madrid, 1853. Muchos de estos libros tuvieron
varias ediciones. Póstumamente se ha publicado
Sevilla restaurada, Sevilla, 1948. Cuando murió
era mayordomo del Santísimo Sacramento. (Valle y
Bárcena 1859; Palau y Dulcet 1948; Subirá 1949;
Riaño de la Iglesia 2004; Lista Real Archicofradía
1861; Redactor General de España, 3 abril 1821)

Tapia, José. Negociante de Burgos, afrancesado,
refugiado en Francia. (Barbastro 1993)

Tapia, Juan, llamado el cura Tapia (Astudillo,
Palencia, ? - ?). Capellán de las monjas del Moral

(Segovia), se hizo guerrillero y operó en la zona
León-Burgos-Valladolid, y en La Mancha. Le-
vantó el cuerpo de Caballería de Arlanza y llegó
a coronel de ejército, al frente de los Granaderos
de Castilla. Ocupó Palencia cuando la abandona-
ron los franceses. La Junta de Molina le fue
entregando todo lo que pedía, incluidos municio-
nes y fusiles. Pero el 11 de febrero de 1810 se
apoderó de una fuerte partida de trigo en Odón,
junto a Molina; a la Junta no le pareció bien esta
conducta, y entonces Tapia entró en cólera,
demostrando ser un soberbio. Trató de desarmar
a la partida de Francisco Ruiz Jácome, encarga-
da de la defensa de Molina, y luego autorizó a sus
hombres a robar todo lo que quisieran. En Rillo
continuó sus hazañas. Se convirtió en el terror
de los pueblos de corto vecindario. Del asunto
entendió el Tribunal de Vigilancia de Molina
(acta, 11 marzo 1810). La Junta de Guadalajara
le procesó, junto a Jerónimo Merino, por los
atropellos de ambos (Buen Desvío, acta del 12 de
julio de 1810). Los dos fueron derrotados por los
franceses en Ayllón (Huerta Hernando, acta, 12
diciembre 1810) (Arenas López 1913). De sus
proclamas a los pueblos de La Mancha habla
Arzadun. El Examen general de los Concisos,
segunda parte, Cádiz, 1811, le llama Francisco, y
no Juan. (Toro y Pareja 1845; Diario Mercantil

de Cádiz, 28 octubre 1809, 24 febrero 1811;
Arenas López 1913; Arzadun 1910; Páez 1966)

Tapia, Juan (Itero de la Vega, Palencia, ? - ?).
Diferente, al parecer, del anterior. Soldado y
cabo, 24 noviembre 1786, se halló en el bloqueo
de Orán, 1791, y en la guerra contra la República
Francesa concurrió al sitio de Tolón. Pasó des-
pués siete meses embarcado contra los ingleses,
alcanzando el empleo de sargento segundo el 1
de noviembre de 1806, y el de sargento primero
el 1 de agosto de 1808. Acudió a la defensa de
Zaragoza, fue hecho prisionero a su rendición,
pero se fugó el 1 de noviembre de 1809. Ascen-
dió a subteniente de Artillería, con antigüedad
de 17 de mayo de 1809, y a teniente, 14 octubre
1812. Tomó parte en las acciones de Aguilar
de Campóo, Cervera, Reinosa, y expedición de
La Rioja, valle de Sedano, Durango, 30 octubre
1812, Bilbao, 6 enero 1813, inmediaciones de
Castro Urdiales, 24 y 26 marzo, Bilbao de nuevo,
10 abril, y Miranda de Ebro, 30 mayo 1813.
(AGMS)
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Tapia, Juan. Dominico que, junto con Olzinellas,
firmó la censura a los Discursos sobre una Cons-

titución religiosa, de Llorente, Barcelona, 4 julio
1820. Esta censura le pareció a Llorente inquisito-
rial (la censura y la respuesta se publican en la
edición de Burdeos, 1821, de los Discursos sobre

una Constitución religiosa. (Corminas 1849)

Tapia Ruano, José. Coronel, teniente coronel de
Artillería, comandante del arma en Menorca,
1821-1823. 

Tapias. Cf. Tapia, Juan (guerrillero).

Tapies, Juan. Cf. Tapia, Juan.

Taranco y Llano, Francisco (? - Oporto, 18 enero
1808). Cadete, 1769, enviado a Luisiana. Regresa
a España en 1770, pero está otra vez en América
entre 1772 y 1783. Fue voluntario a las órdenes
del príncipe Potemkin en la guerra de Catalina II
contra Turquía, 1787 y ss., en la que se distinguió
(Gazeta de Madrid, 23 febrero 1808). Brigadier,
1793, al mando del regimiento de Soria. Asciende
a ingeniero comandante, junio 1794, encargado
de la supervisión de las obras de Rosas, durante la
guerra contra la República Francesa. Mariscal de
campo, 1795; teniente general, 1802; capitán
general de Galicia, condecorado por el emperador
de Rusia; miembro de la Orden Militar de San
Jorge; patrón de Zaratano en Vizcaya; general en
jefe del ejército que a finales de 1807 se dispuso a
ocupar el norte de Portugal. Cruzó el Miño en
diciembre de 1807. Dirigió una proclama a los
habitantes de las provincias de Entre-Douro y
Miño y Tras-os-Montes, Porto, 13 diciembre 1807,
publicada por Foy. Falleció de un cólico violento.
(Queipo de Llano 1953, Foy 1829, II, III y IV; Capel
1983)

Tarancón y Morón, Manuel Joaquín (?, 1782 - ?,
1862). Rector de la Universidad de Valladolid, 1
octubre 1820. Más tarde obispo de Córdoba y
arzobispo de Sevilla. (Páez 1966)

Tarantino, José. Vicecónsul en Trani (Italia),
1820-1822. 

Taranzo, Miguel. Antiguo inquisidor de Valencia,
vocal del Tribunal de la Fe que en 1826 condenó a
muerte a Cayetano Ripoll. (Bono 1870)

Tarazona, Justo. Subteniente, agente de Javier
Mina en Inglaterra y Francia, julio 1815. Parece
que pensaba incorporarse a la intentona de Díaz
Porlier, pero fue aplastada antes de que pudiera
verificarlo. En 1816 fue comprendido en una
orden de detención para alejarlo de la frontera,
pero ya en 1818 actuaba de confidente de la poli-
cía. (Jiménez Codinach 1991; Morange 2006)

Tardif de Pommeroux, Étienne, conde de Bor-

desoulle (?, 1771 - ?, 1837). Soldado en 1789,
subteniente en 1792, hace las campañas de la
Revolución en el Rhin y en Alemania, con una
breve estancia en Italia en 1799. Bajo el Im-
perio, se halla en Austerlitz. Coronel en 1805,
general de brigada en 1807, toma parte en la
Guerra de la Independencia con la división
Lassalle. Herido en Wagram, 6 julio 1809, hace
la campaña de Rusia, participando en las bata-
llas de Smolensk, 17 abril 1812, y Moskova, 7
septiembre 1812. General de división, se halla
en Lützen, 2 mayo 1813, y Bautzen, 21 mayo
1813, y en Leipzig, 16-19 octubre 1813. Du-
rante los Cien Días sigue a Luis XVIII. Teniente
general, comandante en jefe del primer cuerpo
de reserva, jefe del ejército francés en Anda-
lucía, 1823. (Jacques Garnier en Tulard 1987;
Pardo Canalis 1985)

Tarento, duque de. Cf. Macdonald, Étienne-
Jacques-Joseph-Alexandre. 

Tariego, Antonio de. Oficial mayor de la Se-
cretaría de Gracia y Justicia, 1821; secretario del
Tribunal de las Órdenes Militares; tesorero de la
Asamblea de la Orden de Carlos III, 1821-1823. 

Tariego, Manuel. Canónigo doctoral de Sala-
manca; gran cruz de Carlos III, 1804; nombrado
ministro del Tribunal de las Órdenes, 1812, con
la obligación de vestir el hábito de Santiago. Esto
no pudo ser, y se le dispensó. Autor de un artícu-
lo, Cádiz, 8 junio 1813, El Redactor General, 10
junio 1813, sobre incidencias en dicho tribunal.
Magistrado del mismo, 1821-1823. (El Redactor

General, cit.)

Tarifa, Manuel. Comisario de Guerra del gobier-
no francés, detenido junto al general Bonderived
y el secretario de éste, por el guerrillero Isidoro
Mir. (AHN, Estado, leg. 45)

Tapia, Juan
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Tarnosi, Ambrosio. Personaje acusado de robo
en la Sociedad Patriótica La Fontana de Oro,
detenido en Pau el 10 de octubre de 1823. Será
devuelto a España. (AN, F7, 12000)

Taroda, Antonia (?, h. 1770 - ?). Vecina de
Molina de Aragón, casada con el sargento del
provincial de Soria Celestino Pérez, implicada en
1809 en la causa de José Vicente del Castillo y su
mujer, por robo. Lo niega todo, dice que iba a la
casa de José Vicente por el miedo que tenía.
Pero en su casa se encontraron muchos objetos
robados. (Arenas López 1913)

Tarragó Riquelme, Francisco (San Roque, Cádiz,
? - ?). Abogado, juez de primera instancia de
Guadix (Granada), 1821-1823. 

Tarreda, Juan (Sarriá, Barcelona, h. 1795 -
Barcelona, 1 mayo 1812). Ladrón y asesino, es
decir, guerrillero, sorprendido con algunos com-
pañeros en una caverna cerca del convento de
Montalegre (Tarragona), llevado a Barcelona y
ahorcado en la ciudadela. (Diario de Barcelo-

na, 3 mayo 1812)

Tárrega. Contrabandista, luego en 1823 guerrillero
feota. (Ocios de Españoles Emigrados, III, nº 11,
febrero 1825, p. 146)

Tárrega, Juan (Castellón de la Plana, 1777 -
Madrid, 14 agosto 1843). Hijo del castellonense
José Tárrega, fue niño de coro en el Patriarca de
Valencia, y después fue tenor joven en la cate-
dral de Valencia, protegido por el maestro José
Pons. Luego pasó a las Descalzas Reales de
Madrid. Fue también tenor de la Real Capilla y
Cámara de Fernando VII. Muy amigo de Car-
nicer. Murió como consecuencia del robo de que
le hizo víctima Luis Candelas. (Soriano 1855;
Subirá 1930; Saldoni 1868)

Tarres, Joaquín María de. Tertulia Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822. 

Tarrius, Bernardo de Borja. Traductor, junto con
Manuel Antonio Rodríguez, de Jean-Baptiste
Say: Epítome de los principios fundamentales

de la economía política, Madrid, 1816. Miem-
bro de la Junta Provisional de Madrid, 1820; juez
de hecho, diciembre 1820. Director del Crédito

Público. Secreto inspirador o director de la
Sociedad Patriótica de Lorencini. Refugiado en
Gibraltar, unos policías le obligaron a embarcar,
junto a Moreno Guerra, rumbo a Tánger, adonde
llegó en la primavera de 1824. No volvió a
España hasta la amnistía de 1833. Fue adminis-
trador de la Renta de Tabacos de Filipinas y de
los Correos de Manila, fundador de El Sema-

nario Filipino, Manila, 1843-1845. (El Universal

Observador Español, 14 diciembre 1820; Baum-
garten 1865, II, p. 310; Posac Jiménez 1988;
Palau y Dulcet 1948; Ortiz Armengol 1999, quien
le llama Gregorio de Borja; cat. 223 A. Mateos,
otoño 2008)

Tasara. Cf. Tassara.

Taschel. Cf. Tascher.

Tascher, Henriette, condesa. El 10 de septiem-
bre de 1812 abandonó Madrid, camino de Fran-
cia, con otros deudos y amigos de José I. (Martin
1969)

Tascher, Maurice-Charles-Marie de (Orléans, 4
diciembre 1786 - Berlín, 27 enero 1813). Hijo del
conde Pierre-Jean-Alexandre Tascher, después
de estudiar en Fontainebleau, teniente de Caza-
dores, combate en Jena, Eylau y Friedland. En-
viado a España, es hecho prisionero en Bailén,
19 julio 1808. Repatriado, asciende a capitán. En
la retirada de Rusia muere de agotamiento, por
haber querido salvar la vida de su hermano Eugè-
ne. Llevó unas notas de campaña publicadas en
1933 con el título de Journal de campagne d’un

cousin de l’Impératrice (1806-1813). (Jacques
Jourquin en Tulard 1987)

Tascher de la Pagerie, Jean-Henri-Robert, conde

(Fort-de-France, Martinica, 24 junio 1785 -
París, 17 enero 1816). Primo hermano de la
emperatriz Josefina. Soldado y oficial de Caballe-
ría, 1803, pasó al servicio de José Bonaparte, rey
de Nápoles, 1806, y con él vino a España. Coro-
nel y edecán de José I, caballero de la Orden Real
de España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid

del 27). El 20 de diciembre de 1809 llegó a
Madrid procedente de París, adonde había ido en
comisión. Mariscal de campo, febrero 1813. Vol-
vió al servicio imperial en enero de 1814, con el gra-
do de coronel, aunque continuó siendo ayudante
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del rey José. Luis XVIII lo hizo de nuevo mariscal
de campo, y durante los Cien Días se puso de
parte de Napoleón. (Mercader 1983; Ceballos-
Escalera 1997; Diario de Barcelona, 21 marzo
1810)

Tascher de la Pagerie, Marie-Stephanie (?, h.
1788 - ?). Prima de la emperatriz Josefina y pri-
ma también de Beauharnais, en la que éste pen-
só hacia 1806-1807 para esposa de Fernando VII,
pero lo cierto es que el 1 de febrero de 1808 se
casó con el príncipe de Arenberg. (Fugier 1930)

Tassara, Andrés. Comisario de Guerra de la divi-
sión de Córdoba, enero 1810 (Gazeta de Va-

lencia, 30 enero 1810). Contador de ejército
honorario, 1815-1823; interventor de distrito,
1823. Incluido por el Mensajero de Sevilla en
una lista de personas que entran y salen por
las puertas del alcázar, a sus negocios o dili-
gencias (reproducido por Diario Gaditano, 5
abril 1822). Se le aplica la excepción que da el
Mensajero en número posterior, «mediante a
que no lo verifican de continuo [el ir al alcázar],
y haberse creído infamatorio el hecho de entrar y
salir por aquellas reales puertas». (Diario Ga-

ditano, 8 abril 1822)

Tassara, Antonio Bartolomé. Abogado, adminis-
trador de Rentas Reales, secretario primero de la
Junta de Córdoba, firmante de la declaración de
la misma sobre la batalla de Bailén, 21 julio 1808
(Diario de Badajoz, 26 julio 1808). Un escrito
firmado en Córdoba, 15 julio 1809, por «El aman-
te de su semejante» le atribuye latrocinios sin
cuento, pide que el Gobierno se entere por
medio de Romero Alpuente o de otro ministro.
Tassara, por su parte, pide que se le confiera la
vara de alcalde mayor primero de Córdoba
(AHN, Estado, leg. 52 A, doc. 132 y leg. 66 A,
doc. 70). Felicita a la Junta Central por su insta-
lación, Córdoba, 6 octubre 1808 (Gazeta de

Madrid, 28 octubre 1808). Seguía de secretario
de la junta en enero de 1810. (Gazeta de Valen-

cia, 30 enero 1810; Diario de Badajoz, cit.;
Gazeta de Madrid, cit.; AHN, Estado, cit.)

Tastet, Fermín. Banquero bilbaíno representan-
te en Londres a finales del siglo XVIII de la firma
Antonio Tastet. A comienzos del XIX representa-
ba también a la Compañía de Filipinas, a la que

quiso poner en colaboración con la Compañía
Inglesa de las Indias Orientales. Estuvo relacio-
nado con Francisco de Miranda y con la expedi-
ción de Javier Mina a México, 1817. Figura como
banquero de la Embajada rusa antes de 1820. En
su casa se hospedaba Juan Antonio Yandiola y se
reunían otros liberales. En 1839 se hallaba en
tratos con el padre Cirilo, quien le llevó al cuar-
tel real carlista con vistas a obtener un emprésti-
to, pero no parece que se lograse. No obstante,
hacia 1840 aparece como banquero a la vez de
los carlistas y del Gobierno de Madrid. (Zyl-
berberg 1993; Mendía 1849; Jiménez Codinach
1991; Baroja 1933a, p. 135; Mitchell 1840, p. 80;
Simón Palmer 1973)

Tattischev, Dimitri Paulovich (? - Viena, 30 sep-
tiembre 1845). Bailío de la Orden de Malta,
ministro plenipotenciario de Rusia en Madrid,
1813 - febrero 1820, aunque se hallaba de
permiso en San Petersburgo desde finales de 1819.
Tattischev comenzó inmediatamente a formar la
camarilla de Fernando VII, contactando para
ello con Eguía y Ugarte. Su idea era dominarla,
y a través de ella, imponer los puntos de vista
del zar. Se dice que éste le pagó con muy bue-
nos negocios, que incluían la adquisición de par-
te de California (Vadillo 1836). El 11 y 12 de
diciembre de 1815 los ministros de Inglaterra,
Prusia y Austria le propusieron firmar una nota
conjunta en favor del Cojo de Málaga, y contra
las penas demasiado severas que recaían sobre
los liberales; pero Tattischev se negó, alegando
que no quería inmiscuirse en los asuntos inter-
nos de España, y diciendo además que el Cojo

merecía su muerte. A pesar de esta aseveración,
en el orden privado Tattischev procuró salvar
vidas de liberales, acaso para que le estuviesen
agradecidos. Su política, y la de su corte, era
intervenir en los asuntos españoles, pero sin
que se notase. Torpemente el gobierno absolu-
tista español le hizo cesar, considerándole res-
ponsable del alzamiento de Riego. Pero su
sucesor, conde Bulgari, observó una conducta
no aprobada por Alejandro I; por ello el 30 de
marzo de 1820 Tattischev fue llamado a Moscú,
con la indicación de que regresara pronto a
España. Tattischev, sin embargo, no pudo volver
a ocupar su antiguo puesto en Madrid, y en su
lugar se pensó en Severin. Éste era también el
consejo de Ugarte, Madrid, 2 julio 1821, quien
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atribuye a Tattischev el resultado político espa-
ñol de 1814. En 1822 fue enviado a Viena, des-
de donde siguió ocupándose de España, aunque
ahora naturalmente en un contexto diplomáti-
co. La idea de una conferencia permanente de
embajadores, que Metternich había aceptado,
parece que había sido iniciativa de Nesselrode y
de Tattischev. Francia procedió a invadir Espa-
ña, como es sabido, sin esperar a que la confe-
rencia de embajadores tomase una decisión;
pero en cierta manera esto formaba parte de la
política mefistofélica de Alejandro, quien pensa-
ba que mientras Francia estuviese ocupada en
España, se autoexcluía para los demás asuntos
europeos. Tattischev se mantuvo de embajador
en Viena hasta su muerte. (Bartley 1978; Bran-
dâo 1983; Archivo de Política Exterior de Rusia
(Moscú), 7542 y 7564; Biblioteca Saltykov-
Schedrin, Fondo Tattischev; Waliszewsky 1923;
Schnitzler 1847; Castro Brandào 1972)

Tauche, Bartolomé Federico. Cónsul en Gotem-
burgo, 1817-1822. 

Tauler y Banquells, Antonio. Autor del artículo
«Al augusto Congreso Nacional, el ciudadano
reconocido», Diario Gaditano, 24 septiembre
1821, reproducido en suplemento al nº 5 de El

Zurriago, artículo en el que expone que no es el
rey el libertador de españa, aunque lo diga el in-
fante don Carlos, sino almas más nobles que la
suya (con motivo de la muerte de Arco-Agüero).

Tauste, Alonso. Vocal de la Junta de Córdoba,
felicita a la Central por su instalación, Córdo-
ba, 6 octubre 1808 (Gazeta de Madrid, 28 oc-
tubre 1808). Presidente de la Junta de Defensa
de La Carolina, publica una orden de la misma,
29 marzo 1809 (Diario Mercantil de Cádiz, 7
abril 1809). Vocal de la Junta de Córdoba,
encargado del acopio de víveres para la tropa en
Sierra Morena. (Gazeta de Valencia, 30 enero
1810)

Tauste, José. Vocal de la Junta de Córdoba para
la reunión en la propia Córdoba de los represen-
tantes de las juntas andaluzas, extremeñas y
manchegas, que se reunieron en la ciudad a
comienzos de diciembre de 1808, a fin de estu-
diar la defensa común. (Gazeta de Valencia, 27
diciembre 1808)

Tauste, Tomás. Presbítero, prior de San Juan de
la Villa, diputado por Jaén a las Cortes de Cádiz,
elegido el 25 de enero de 1813, juró el 19 de mar-
zo y cesó el 20 de septiembre del mismo año.
(Calvo Marcos 1883; Ramos Rovi 2003)

Tavares de Roo, Juan. Cf. Tabares de Roo, Juan. 

Tavarner, Antonio. Sociedad Patriótica de Llum-
mayor (Mallorca), 28 mayo 1820. 

Taverné, José. Cf. Taberné, José.

Taverner, Joaquín. Coronel del regimiento de
Costa de Granada, 13 de Caballería de línea,
1819-1820. 

Taverner y Darnius, María Bernardina, marque-

sa de Villel. Casada con Juan Antonio de Fivaller
y Bru, quien usó el título. (Santa Cruz 1944)

Tavira, Agustín. Nombrado secretario de la Em-
bajada en Río de Janeiro, 1817-1818, trasladado
a Berlín, 1819, y a Dresde, 1820. 

Tavira, José María. Diputado suplente por Jaén a
las Cortes de 1820-1822. (Lista Diputados 1820)

Tavira, Luis Antonio. Alcalde mayor de Villaher-
mosa (Ciudad Real), 1817-1820. 

Tayá. Cf. Prats, Ramón. 

Tayá, Pablo. Criado en la Casa Tapia, de
Badalona, incurso en el procedimiento de Miguel
Alsina, pero absuelto por la comisión militar,
Barcelona, 8 abril 1811. (Diario de Barcelona,
10 abril 1811)

Teba, conde de. Cf. Palafox Portocarrero, Ci-
priano.

Teba, conde de. Cf. Palafox Portocarrero, Eu-
genio. 

Tegidor, Salvador. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822. 

Teijeiro, Jacobo (San Saturnino, La Coruña, ? -
?). Abogado, regente de la Audiencia de Astu-
rias, 1817-1821. 
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Teixidor Latorre, Felipe (Vich, Barcelona, ? -
Albarracín, Teruel, 22 marzo 1836). Presbíte-
ro, maestro de capilla de la catedral de Albarra-
cín, desde el 15 de enero de 1802 (Soriano
1855), desde 1798, según Broto. Se conservan
de él 270 obras: misas, magníficat, lamentacio-
nes, salmos, obras para Navidad y el Corpus,
composiciones a cuatro voces con orquesta.
(Soriano 1855; Broto 1986)

Tejada. Rector de El Salvador, Córdoba, de su
tertulia patriótica. 

Tejada, Félix de. Cf. Tejada Suárez de Lara, Félix
Ignacio de.

Tejada, Ignacio (Santafé de Bogotá, ? - ?). Firmó
la proclama Amados españoles, dignos compa-

triotas, Bayona, 8 junio 1808, intento a la de-
sesperada de paralizar la insurrección nacional
(Diario de Madrid, 15 junio 1808). Diputado a
la Junta de Bayona, uno de los firmantes de su
Constitución, 7 julio 1808; jefe de división en el
Ministerio de Indias, bajo José I (decretos de 22
de agosto y 1 de septiembre de 1809, Gazeta de

Madrid del 28 de septiembre); caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gaze-

ta de Madrid del 27). (Mercader 1983; Ceba-
llos-Escalera 1997; AHN, Estado, leg. 28 C,
doc. 127)

Tejada, Miguel. Mariscal de campo, 1802-1819. 

Tejada, Miguel Antonio. Intendente de Palencia,
caballero de la Orden Real de España, 7 enero
1810 (Gazeta de Madrid del 13). (Ceballos-
Escalera 1997)

Tejada, Nicolás María de. Capellán penitenciario
del convento de la Visitación de Madrid, ministro
honorario de la Inquisición de Corte, 1818-1820. 

Tejada y Ruiz, José de. Oficial de la Secretaría
de Indias, 1817; contador general de América
septentrional en el Consejo de Indias, 1818-
1820; juez de hecho, diciembre 1820; miembro
de la Junta del Montepío de Oficinas, 1820-
1822; uno de los fundadores de la Asociación
Nacional de Seguros contra Incendios, llamada
de San Fernando, octubre 1820. (Miscelánea de

Comercio, Política y Literatura, 17 noviembre

1820; El Universal Observador Español, 14
diciembre 1820)

Tejada Suárez de Lara, Porras, Melgosa, Ballejo,

Bracamonte, Dávila y Rivera, Félix Ignacio de

(Arévalo, 29 julio 1735 - Madrid, 1817). Hijo de
Lorenzo Antonio de Tejada y Porras, natural
de Santo Domingo de la Calzada, y de Josefa María
de Suárez y Melgosa, natural de Olmedo; era
señor de las villas de Torralba, valle de la Pabona,
Andino y Andinillo, Santa María de la Bellota,
Cassa, y Torre fuerte, de Santa Cruz, y de Ro-
dezno; gentilhombre de cámara de S. M. con
entrada; caballero de Santiago y comendador de
Villafranca de dicha orden. Viajó a Veracruz en
1769, participó en la expedición de Argel, 1775.
Capitán de navío, 1776; operó en el canal de La
Mancha, 1778; y de allí pasó a Gibraltar. Jefe de
escuadra e inspector general de la Marina en la
corte, y por ello consejero nato en el Supremo
de la Guerra, 1783; teniente general de la Ar-
mada, 8 febrero 1789, recibió el mando de una
escuadra para llevarla a Nápoles, regresando en
seguida a España. Capitán general de El Ferrol,
1796, solicita licencia para casarse con María
del Carmen Eulate y Tovia, hija del regente de
la Audiencia Juan José de Eulate y Santa Cruz,
quien presenta expediente de limpieza de san-
gre. La solicitud viene también refrendada por
la hermana del contrayente Antonia de Tejada,
viuda de Luis Antonio Martínez de Hinojosa y la
Cárcel. Gran cruz de Carlos III, 1805. Capitán
general de la Armada y director general de la
misma, nombrado por la Junta Central, 27 octu-
bre 1808 (Gazeta de Madrid, 15 noviembre
1808). Fue uno de los firmantes de la Repre-

sentación de los militares en favor de la Inquisi-
ción, 1812. Gran cruz de San Hermenegildo, 1815.
Consejero decano del Almirantazgo, nombrado
por el infante don Antonio, jefe del Juzgado de
Marina de Madrid, 1815. (AGMS; Moya 1912;
Espasa 1908; El Redactor General, 11 julio
1812)

Tejeda, José. Secretario de la Capitanía General
de Galicia, 1817-1819. 

Tejeda y Andrades, Cayetano. Arrestado por sos-
pechoso en enero de 1809, vestido de mendigo y
sin pasaporte. Dijo que sus papeles se encontra-
ban en poder del conde de Altamira: entre ellos
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se encontraba el título de duque de Ymarai, que
le dio el príncipe regente de Portugal. (AHN,
Estado, leg. 28 B, doc. 117)

Tejedor, Faustino. Secretario del Ayuntamiento
de Segovia, marzo 1822. 

Tejeiro, Ángel. Capitán de fragata, 1811-1821. 

Tejeiro, Fernando María. Oficial del archivo de la
Secretaría de Guerra. Firma la Representación,

27 febrero 1821. 

Tejeiro, Jacobo. Cf. Teijeiro, Jacobo. 

Tejeiro, Vicente. Capitán de fragata, ingeniero
segundo en Cartagena, 1819-1823. 

Tejera, fray Antonio. Provincial de San Fran-
cisco, ex definidor provincial, 1803-1804, famoso
como predicador, vocal por los eclesiásticos
regulares a la Junta de La Laguna, 11 julio 1808.
(Guerra y del Hoyo 1976)

Tejerina, Jerónimo. Alcalde mayor de Villamañan
(León), 1817-1820; juez de primera instancia de
Gordón (León), 1822-1823. 

Tejero (? - Granada, julio 1811). Hecho prisione-
ro por los franceses, y condenado a muerte, una
conmoción popular en Granada, 12 julio 1811,
intentó impedirlo. De momento las autoridades
cedieron; pero luego llegó un destacamento de
Caballería, lo sacó de la cárcel con otros presos,
y lo fusiló. (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 26 julio 1811)

Tejero, Manuel. Impresor y librero de Barcelona,
con sede en Puerta Ferrisa, 1808 y siguientes.
Entre los libros que anuncia en 1810 se hallan La

física del clero (sic) y los Aforismos catalanes,
traducidos al castellano, en obsequio de los
niños. Vende también agua de azufre para curar
la sarna. Vende también escrituras de tierras
situadas a dos horas de Barcelona. (Diario de

Barcelona, 5 junio 1808 y 25 febrero 1810, 18
agosto 1810, 22 mayo 1811, 8 diciembre 1812)

Tejero, Vicente. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. Probablemente es el si-
guiente.

Tejero y Sal, Vicente (Tejada, Logroño, h. 1801 -
Madrid, 16 junio 1824). Miembro del Batallón
Sagrado, que se formó el 1 de julio de 1822. Fir-
mante de un certificado, suscrito por los indivi-
duos de dicho batallón, Madrid, 25 octubre 1822,
en favor de la conducta observada por Félix
Mejía y Benigno Morales, con las armas en la
mano en defensa de la libertad, en los días deci-
sivos de julio, contra la insurrección de los guar-
dias (El Zurriago, nº 74, 1822). Soltero, preso el
31 de octubre de 1822, acusado de haber toma-
do parte en el asesinato de Vinuesa; ajusticiado
por lo mismo. (Gil Novales 1975b)

Tellechea, Antonio. Comandante del escuadrón
de Húsares de la Guardia Real de José I, caballero
de la Orden Real de España, 27 octubre 1809.
A él iba dirigida una carta de Joaquín Mª Sotelo,
s. f., pero de junio de 1810. (Gazeta de Madrid,
27 octubre 1809; Gazeta de Valencia, 14 agosto
1810; El Conciso, 6 septiembre 1810)

Tellechea, Francisco Javier de. Diputado-direc-
tor general de los Cinco Gremios de Madrid y
apoderado general del gremio de Paños, 1822-
1827. 

Tellería, José. Revolucionario, cuyo nombre
masónico sería Caleb, según le informa Etten-
hard a Calomarde, Madrid, 5 mayo 1831. (Co-
lección Causas 1865, V, p. 570-571; Gil Novales
1986a)

Tellería, Manuel de. Comisionado por la pro-
vincia de Guipúzcoa para tratar con los generales
sobre las operaciones militares que la afectasen.
Comisario de Guerra, 1815-1822. (AHN, Estado,
leg. 32, doc. 415)

Tellería, María Ángela de (Elgueta, Guipúzcoa,
h. 1785 - ?). Vivía en Durango, cuando llegaron a
la ciudad los prisioneros españoles, hechos por
los franceses en Santander en julio de 1809, que
eran llevados a Francia. Provista con tres vesti-
dos de mujer, disfrazó a tres oficiales, y consiguió
sacarlos. Repitió después la visita, vestida de
hombre, con 70 duros y con cordeles, con los que
se descolgaron hasta un total de 26 oficiales y
muchos soldados, incluso uno de aquellos que al
caer se dislocó una pierna, y hubo que cuidarlo. El
general Avril, gobernador de Bilbao, la metió en la
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cárcel, y quiso saber sus cómplices. Al final fue con-
denada a dos años de cárcel en Durango, adonde
fue trasladada. Cuevillas la libertó, y la condujo a
Logroño; pero al entrar los franceses en esta ciu-
dad, la apresaron de nuevo, la llevaron a Orduña,
Durango y Bilbao, y al cabo de seis meses, a Vitoria,
donde se la juzgó. Fue condenada a muerte, pero
Longa avisó que si la mataban, él mataría a quince
oficiales franceses. Llevada a San Sebastián, Thou-
venot la apostrofó, pero ella le contestó, en lengua
vascongada, que así como él era buen patriota fran-
cés, era ella buena patriota española. Tras lo cual,
volvió a Vitoria, fue llevada a Asturias, y allí el
general Bonnet la entregó a los españoles. En
marzo de 1811 llegó a Cádiz. No obstante se dice
que a su liberación contribuyó Ignacio Alonso
Cuevillas. (El Conciso, 18 marzo 1811; Riaño de
la Iglesia 2004)

Telles, Salvador. Electo en las elecciones parro-
quiales de la Isla de León, 15 y 16 agosto 1813.
Consta su condición de no eclesiástico. (El

Redactor General, 19 agosto 1813)

Tellez. Sociedad Patriótica de San Sebastián de
la Corte, 1 mayo 1820. 

Tellez. Fraile agonizante, detenido en Alcalá de
Henares implicado en la causa de Vinuesa, 1821.
(Gil Novales 1975b)

Téllez, Eugenio. Teniente coronel, capitán del
regimiento de Infantería del Príncipe, coman-
dante de la columna móvil de Extremadura,
autor de Idea político-militar para el servicio

de las columnas móviles de las provincias,

por la que con una pequeña fuerza se facilitan

servicios importantes para extinguir faccio-

nes, ladrones y contrabandistas, Badajoz, 1822. 

Téllez, Francisco (Málaga, ? - ?). Primer alcalde
constitucional de Málaga, 1814. Forma parte
de la junta patriótica de la ciudad creada el 11 de
marzo de 1820, y del Ayuntamiento Constitucio-
nal, a partir del 14 de marzo de 1820. Alcalde pri-
mero, 23 marzo 1820. Con vistas a las elecciones,
es nombrado presidente de la Junta Parroquial del
Sagrario, 25 marzo 1820. El 2 de abril fue elegido
elector de parroquia. Diputado suplente por Gra-
nada a las Cortes de 1820-1822. Jefe político inte-
rino de Málaga, desde la creación de la provincia el

20 de agosto de 1820 hasta la llegada de José
Marrón, nombrado el día 26, pero que en octubre
todavía no había llegado. (Oliva 1957; Lista Diputa-
dos 1820)

Téllez, José. Oficial de la Dirección General de
Provisiones que, con cuatro compañeros más,
reúne 16 pesos en favor del Hospital de San Car-
los. Téllez se encarga del envío. (El Conciso, 14
mayo 1811)

Téllez, José. Abogado casado con María de la
Concepción de Melo, 1808. Juez comisionado en
Cádiz, 1813, del que se dice que invade otras
jurisdicciones (AHN, Estado, leg. 51; El Redac-

tor General, 8 junio 1813)

Téllez, José María. Operario de la catedral de
Sevilla, que promovió una asonada en las puertas
del teatro de la ciudad con sus gritos de «Muera
la Constitución y viva el rey, muera Riego y
Quiroga, muera el capitán general, vivan los ser-
viles, el comandante Morales y los canónigos».
En primera instancia fue condenado a diez años
de reclusión; la Audiencia se los rebajó a tres,
1821. (Gil Novales 1975b)

Téllez, Miguel. Escribano de la Comisión de Ven-
ta de Bienes Eclesiásticos en la diócesis de Coria,
1808. (Gazeta de Zaragoza, 14 julio 1808)

Téllez Girón, Joaquina (Madrid, 21 septiembre
1785 - ?). Hija del duque de Osuna, hermana del
príncipe de Anglona, casada el 31 de mayo de
1801 con José Gabriel de Silva y Bazán, marqués
del Viso, primogénito del marqués de Santa
Cruz. Tenía casa en la Isla, de donde según Aviso

importante, folleto ultrarreaccionario, 1811, la
echó un diputado. (Catálogo Títulos 1951; Aviso
Importante 1815; Yebes 1955)

Téllez Girón, Pedro, príncipe de Anglona, mar-

qués de Javalquinto, de Vera y de Villadarias y

príncipe de Santo Mauro (Quiruelas, Zamora, 15
septiembre 1787 - Zamora, 24 enero 1851). Eran
sus padres el duque de Osuna y la condesa de
Benavente, entre los que reunían las primeras
grandezas del Estado. A los 3 años se le nombró
cadete de Guardias Españolas, y a los 7, el 23 de
enero de 1793 capitán efectivo del regimiento
de Infantería de América, concediéndosele el

Telles, Salvador
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grado de teniente coronel el 3 de mayo de 1795.
Su carrera militar no comenzó en realidad hasta el
10 de marzo de 1804, como capitán agregado al
regimiento de Dragones de la Reina, ascendiendo
a teniente coronel del regimiento de Caballería de
Pavía el 4 de abril de 1807. A petición del tenien-
te general Gonzalo O’Farrill, fue nombrado ayu-
dante suyo, para acompañarle en la división de
tropas que fue a cubrir las guarniciones de Tosca-
na, en donde permaneció año y medio. Cuando
estalló la Guerra de la Independencia, se incorpo-
ró a las tropas de Andalucía, donde se hizo cargo
del regimiento de Pavía, bajo el mando de Casta-
ños; interviniendo en la batalla de Bailén, a la vez
que la Junta de Sevilla le ascendía a coronel. Figu-
ró a continuación en diversas acciones a lo largo
del Ebro, y en la desgraciada jornada de Tudela.
En la batalla de Uclés salió contuso, promoviéndo-
sele a brigadier en 1809, y al mando de toda la
caballería del Ejército del Centro. Luego se en-
cargó del mando de la segunda división y de una
brigada de Caballería. El 2 de mayo de 1810
copreside la función patriótica dedicada a la fecha
por los emigrados de Madrid en Cádiz. Una rela-
ción de los actos fue publicada a continuación en
la Imprenta Real (El Dos de Mayo. Relación...,
Cádiz, 1810). Con respecto a las acciones de
Tarancón y Uclés, con fecha de Cádiz, 18 julio
1810, publica una rectificación a la respuesta de
Venegas al manifiesto del duque del Infantado,
porque se hablaba de morosidad de la caballería,
y él quería reivindicar el honor del regimiento de
Pavía y el suyo propio. Ascendió a mariscal de cam-
po el 12 de agosto de 1810. Pasó después a man-
dar una división del ejército de Cádiz. A principios
de 1812 se trasladó a mandar la tercera en el Cam-
po de Gibraltar; y luego, se encargó de la defensa
del territorio y litoral desde Gibraltar a Cádiz. En
1813 fue elevado a general en jefe del ejército de
Navarra, con el que a principios de 1814 penetró
en Francia y sitió Bayona. En un bando, Irún, 8
abril 1814, exalta la disciplina de los soldados
(Diario Crítico General de Sevilla, 25 abril
1814). Obtuvo una de las pocas bandas de San
Fernando que se concedieron, y el ascenso a
mariscal de campo, 1815, y a teniente general;
tras lo cual pidió destino en Madrid, donde vivió
en adelante. Al principio de la guerra se había
casado con Rosario Fernández de Santillán, hija
de los marqueses de la Motilla, de Sevilla. Duran-
te el período absolutista vivió al margen de la

política, dedicado a las Bellas Artes, siendo nom-
brado académico de la Española. Consejero de
Estado, 1820-1823; juez de hecho, diciembre
1820; y primer firmante de la Exposición senci-

lla de los sentimientos y conducta del cuerpo

de Guardias de la Persona del Rey con moti-

vo de los sucesos de los días 4, 5, 6, 7 y

siguientes del mes de febrero de 1821, Madrid
(13 marzo) 1821; y de El cuerpo de Guardias

de la Persona del Rey ha acudido a S. M. con

la representación siguiente, Madrid (7 abril)
1821. Académico de la Nacional, en la sección
de Literatura y Artes. Implicado en la causa del
7 de julio de 1822, el fiscal Juan de Paredes orde-
nó su detención. En 1823 emigró a Florencia,
regresando en virtud de la amnistía en 1832. Pró-
cer del reino en 1834, gentilhombre de cámara y
consejero real de España e Indias, capitán gene-
ral de Andalucía y luego de Cuba, cargo del que
tomó posesión el 10 de enero de 1840 hasta el 6
de marzo de 1841, en que fue sustituido por
Jerónimo Valdés. En su breve gobierno protegió
las Artes y las Letras, e introdujo mejoras urba-
nas y sociales. Entonces se fundó la Caja de Aho-
rros de La Habana. Anglona se trasladó con su
familia a Francia, en donde estuvo hasta 1843,
tras la caída de Espartero. Senador vitalicio.
Tuvo tres hijos varones. (Pezuela 1863; Diario

Crítico General de Sevilla, cit.; Miraflores
1851; Riaño de la Iglesia 2004; Diario Mercantil

de Cádiz, 25 julio 1810; El Universal Observa-

dor Español, 14 diciembre 1820; Yebes 1955;
Páez 1966)

Téllez Girón y Pimentel, Francisco de Borja, X

duque de Osuna (Madrid, 6 octubre 1786 -
Pozuelo de Alarcón, Madrid, 21 mayo 1820). Hijo
de Pedro Alcántara Téllez Girón, segundogéni-
to de los Osuna, primogénito en 1771 por muerte
de su hermano José María, y de su esposa, la con-
desa-duquesa de Benavente. Sucedió a su padre
en el ducado de Osuna el 7 de enero de 1807, y en
seguida pleiteó con su madre por cuestión de
intereses. Casado con María Francisca Beaufort y
Toledo. Salió de Madrid el 11 de mayo de 1808,
llegando a Irún el 20 o el 21. Pretende entonces
haber escrito un papel para que ninguno de los de
su clase pasase la frontera, pero Napoleón le
nombró diputado a la Junta de Bayona, y le obli-
gó a realizar el viaje, asistiendo a las sesiones. Fir-
mó el manifiesto A los habitantes de la ciudad
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de Zaragoza y a todos los del reino de Aragón,
Bayona, 4 junio 1808, patética exhortación a que
abandonen la insurrección y se acojan a la bon-
dad del emperador (suplemento al Diario de

Madrid, 10 junio 1808). Firmó también la procla-
ma Amados españoles, dignos compatriotas,
Bayona, 8 junio 1808, intento a la desesperada de
paralizar la insurrección nacional (Diario de

Madrid, 15 junio 1808). En Bayona se fingió
enfermo, y se retiró a Cauterets, pero prestó jura-
mento. Después de recibir la noticia de Bailén
pensó en fugarse, pero fue denunciado y llevado
a Tarbes. De nuevo se escapó y pudo llegar dis-
frazado a Sallent (Huesca): el 29 de agosto, según
el Diario de Badajoz, 22 septiembre 1808. Por
Jaca llegó a Zaragoza. Viajando con el conde de
Montijo se presentó en Madrid. Allí suscribió, jun-
to con los condes de Sástago, Contamina y Mon-
tijo, una circular invitando a los grandes a
celebrar una reunión. El duque del Infantado se
opuso, en principio, porque siempre las reunio-
nes acaban siendo tumultuarias. Una vez constitui-
da la Junta Central le dirigió una representación,
Madrid, 30 septiembre 1808, dice, para vindicar
su honor. Napoleón el 12 de noviembre de 1808 le
declaró traidor a las dos Coronas, española (de
José) y francesa. El 23 de diciembre de 1808
renunció a su empleo de coronel del regimiento
de Infantería de Bailén, que le fue admitida el
5 de enero de 1809, pero dejándole en condición
de agregado en el Ejército del Centro, según
determinase el duque del Infantado. En mayo de
1809 se encuentra en Sanlúcar de Barrameda. En
noviembre pone a disposición del Gobierno mil
fanegas de grano de sus graneros en Arcibal
(Arcibar, Navarra). Las críticas vertidas contra él
por Fernández Sardino en el nº 6 de El Robespie-

rre Español dieron lugar a que Osuna publicase
un manifiesto, con el título de Respuesta que por

su parte da el... al número VI de El Robespie-
rre, Cádiz, 20 agosto 1811, que fue publicada en
el propio periódico. Contestó el editor y Vicente
Abelló, ambos en El Robespierre Español, 1812.
A un artículo publicado en el Evening Post con
el título de «Arturo rey de España» (es decir,
Wellington), responden desde Sevilla, 24 sep-
tiembre 1813, con una declaración conjunta el
duque de Osuna, el vizconde de Gante, el duque
de Frías y de Uceda y el marqués de Villena, en la
que dicen no reconocer a más rey que a Fernan-
do VII, y a sus sucesores, por el orden marcado

en la Constitución (Diario Crítico General de

Sevilla, 5 octubre 1813). Siguió Sistema militar

para España que proponía el duque de Osuna

cuando se trató de una organización nueva

de nuestro ejército, y se formó para ello la

Junta de Generales en 1796, Cádiz, 1813; Tres

notas dirigidas por el duque de Osuna al

autor del Articulista, sobre la proclama hecha en
Bayona, y publicada en el Articulista, reseñado
en El Redactor General, 5 mayo 1813; y Eva-

sión del duque de Osuna de Francia, escrita

por él mismo, anterior a 1814, pero también
1816, publicada por su amiga A. En un artículo
inserto en El Redactor General, 27 junio 1813,
pregunta qué grandes son los que costean el
envío de El Procurador General de la Nación y

del Rey a Málaga y otras provincias, pues él no se
lo cree: es un invento para desacreditarlos. Junto
con el vizconde de Gante y el duque de Frías y de
Uceda y marqués de Villena inserta un artículo,
Sevilla, 24 septiembre 1813, El Redactor Gene-

ral, 29 septiembre 1813, en que niegan que los
grandes quieran prescindir de Fernando VII:
quieren a Fernando VII y sucesores por el orden
fijado en la Constitución. Según Breve contesta-

ción a una nota del periódico intitulado la

Abeja Madrileña del día 18 del presente mes,
firmada por A. C., fechada en Madrid, 29 abril
1814, y publicada como hoja suelta, el duque «ha
estado a pique de perecer en Cádiz devorado de
miseria, por ser fiel a la patria que tanto ama, y a
rey que tanto venera». Insiste en que «se hallaba
miserable, desatendido y arrinconado en una
reducida guardilla», al mismo tiempo que avisa
de «cuáles han sido sus poderosos motivos por
[los] que no ha trabajado aún más activamente en
la causa de la nación». Goya lo retrató en 1816.
(Santa Cruz 1944; Gazeta de Santander, 2 ene-
ro 1808; AHN, Estado, leg. 14 D, leg. 33 B; Sanz
Cid 1922; Diario de Madrid, cit.; Diario de

Badajoz, cit.; Palau y Dulcet 1948; Osuna 1811;
Yebes 1955; El Robespierre Español, cit.; Re-

dactor General de España, cit.; Riaño de la Igle-
sia 2004; Díaz Torrejón 2001)

Tello, Alejandro. Coronel comandante del tercer
batallón del regimiento de Soria, 11 de Infantería
de línea, 1817-1818; coronel del regimiento de
Zaragoza, 17 de Infantería de línea, 1820-1821.
Sociedad Patriótica de Palma, 19 mayo 1820.
Comandante del regimiento de América, 28 de

Tello, Alejandro
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Infantería de línea, 1822; primer comandante del
de Segorbe de Milicia Nacional, 1823. 

Tello, Baltasar. Vocal de la Junta de la villa y
señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Tello de Santillán, Isabel María, condesa del

Águila, marquesa de Paradas. Casada con el con-
de del Águila, Miguel de Espinosa Maldonado de
Saavedra y Tello de Guzmán, se dice que des-
pués de la muerte de su marido la Junta de
Sevilla le formó un proceso por alta traición.
(Gazeta de Valencia, 5 julio 1808, noticia del
Cuartel General de Carmona del 15 de junio)

Telmo Iglesias, Pedro. Archivero de la Secretaría
de la Gobernación de Ultramar, 1821-1823. 

Telón, Martín. Seudónimo probablemente del
autor de un artículo en Diario Mercantil de

Cádiz, 11 noviembre 1812, en favor del Diario

Constitucional de Barcelona, con mucha sor-
na. (Diario Mercantil de Cádiz, cit.)

Temes, Juan Andrés de. Gallego, catedrático de
Cánones, miembro de la Junta de Valladolid en
1808 y de la Junta Central. Intendente interino
de Valladolid con los franceses, 10 agosto - 6 oc-
tubre 1812. Arrestado en mayo de 1814, acusado
de liberal. De la Junta Provisional Gubernativa de
Valladolid, marzo 1820; diputado a Cortes por
Galicia, 1820-1822; magistrado honorario de la
Audiencia de Castilla la Vieja, 1822-1823. (Sán-
chez Fernández 2001)

Temes, Pedro. Preso por conspirador, según Re-
gato, 1 agosto 1830. (AHN, Estado, leg. 3060)

Temes y Prado, Bernardino de. Ministro de la Jun-
ta Nacional del Crédito Público, 1817-1822. Juez
de hecho de imprenta, diciembre 1820. (El Uni-

versal Observador Español, 14 diciembre 1820)

Temprado, fray Lorenzo (Villar de Don Diego,
Zamora, h. 1776 - Madrid, 18 julio 1834). Sacer-
dote mercenario calzado, presentado honorario
y confesor. Fue asesinado en el curso de la céle-
bre matanza de los frailes. (Salvador 1991)

Temprano, fray Antonio. Combatiente en la Gue-
rra de la Independencia, con fama de bandolero,

según Arzadun. En septiembre de 1809 aceptó la
jefatura de Juan López Fraga, por lo menos for-
malmente. En julio de 1811 actuando entre Tala-
vera de la Reina, Navalcarnero y Madrid, le robó
al renegado marqués de Montehermoso 500
cabezas de ganado lanar y cuatro pares de bue-
yes de labor, y envió a Castaños quince deserto-
res y ladrones, no dándose cuenta del equívoco
entre su oficio y el de estos últimos. En octubre
de 1811 figura como comandante de Húsares
Francos saguntinos (numantinos escribe la Ga-

zeta de Aragón). Cf. su comunicación a Casta-
ños, Ladrada, 11 octubre 1811 (un fragmento en
Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 22 noviembre 1811), en Diario Mer-

cantil de Cádiz, 1 diciembre 1811, sobre la libe-
ración del inglés John Grant y del portugués
Antonio Benito Teveira, que habían sido hechos
prisioneros por los franceses en Aceuche. Coo-
peró con su partida a la victoria del general Hill
en el puente de Almaraz (Cáceres), 19 mayo
1812, junto con las de Temprano y Escalera
(Gazeta de Aragón, 4 julio 1812). Castaños le
nombró comandante militar de Ávila, cuando el
27 de mayo de 1813 se liberó la ciudad. (Sánchez
Fernández 2001; El Conciso, 29 septiembre
1811; Gazeta de Aragón, 8 enero 1812; Diario

Mercantil de Cádiz, cit. y 26 junio 1813; Arza-
dun 1910; Sánchez Albornoz 1911)

Ten de Arista, Vicente. Teniente coronel de
Artillería, 1817-1821; comandante de Artillería
en Jaca, 1817-1819; teniente coronel en Peñíscola,
1820; teniente coronel en Ceuta, 1821. Regato,
el 26 de marzo de 1831, habla de un agente
Vicente Ten que desde Gibraltar se entendía con
el ministro de la Guerra y después con Domingo
Simó. (AHN, Estado, leg. 3060)

Tena (? - Cutanda, Teruel, 1837). Guerrillero
absolutista que en 1823 entró en Santa Eulalia
(Teruel), exhumó el cadáver de Isidoro de Anti-
llón, lo quemó en la plaza pública y aventó sus
cenizas. En marzo y abril de 1837, juntamente
con Cabañero, se habla de sus saqueos y críme-
nes por Aguarón, Encinacorba y Paniza (pue-
blos de Zaragoza), y se dice que son dueños de
la provincia turolense. El 12 de junio se presen-
tó en Híjar. Fue fusilado por su antiguo compa-
ñero de armas Boné. (Jaime Lorén 1995; Rújula
1998)
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Tena, Agustín (La Muela, Zaragoza, 1782 - Hoz
de la Vieja, Teruel, 26 noviembre 1833). Tomó
parte en la Guerra de la Independencia como
sargento y ayudante en el castillo de la Aljafería,
en Zaragoza. Sargento primero de la partida de
Juan Vera, el 5 de marzo de 1810 atacó a los
franceses cerca de Muel, matando a doce
(Gazeta de Valencia, 3 abril 1810). En noviem-
bre de 1822 se presentó en Mequinenza, ocupa-
da por los realistas, y fue nombrado comandante
de toda la caballería insurrecta de Aragón. Unido
a otros, en la misma fecha se presentó ante
Teruel, aunque fracasó. Siguió como brigadier en
Zaragoza, en relación con los grupos carlistas. En
1833, al saber que iba a ser detenido, huyó y
formó una pequeña partida, que fue derrotada
en Maicas (Teruel), y él, consiguientemente,
fusilado. Parece que hay alguna confusión con
el anterior. (Rújula 1998)

Tena, Manuel de (Caspe, Zaragoza, 1785 - Fi-
gueras, Gerona, 1836). Ingresa en la Academia
de Ingenieros, 1802; subteniente, 1804; tenien-
te, 1808. El mismo año, por su comportamien-
to en el primer sitio de Zaragoza, se le concede
el grado de coronel, con destino en Cataluña.
Levanta un plano de los alrededores de Gerona.
En 1809 realiza un croquis de Samper y sus
inmediaciones (Teruel), en 1810 hace lo mismo
en Tortosa, y levanta un plano de las posiciones
que tomó en el Ampurdán el ejército del mar-
qués de Lazán. En colaboración con Joaquín
Alfonso de Viado dibuja un croquis del espacio
comprendido entre Sanlúcar de Barrameda y
el Puerto de Santa María, en Cádiz. En 1811
dibuja sendos croquis de Caspe y de Alcañiz y
sus inmediaciones, y del curso del Ebro a la
altura de Tortosa. También un croquis de
Reus, en colaboración con Francisco Rey. Le-
vanta un plano, con perfiles y elevación, para
instalar un cuartel en el castillo de Gaucín, en
Málaga. Hace un reconocimiento del río Ebro,
a la altura de Cherta (Tarragona), para echar
sobre él un puente de pontones, y también
realiza un plano del terreno que se extiende
entre Lérida y Peñíscola. En 1812 dibuja un
plano de Villena y un croquis de Castalla e
inmediaciones, en Alicante. En 1814 fue desti-
nado a la Comandancia de Aragón. Coronel
comandante de Ingenieros en Zamora, 1821. La
Comisión Especial de las Cortes, encargada de

honrar la memoria de Juan de Padilla y de
Juan de Lanuza, agradece su participación en
el descubrimiento y exhumación de los restos
de Padilla, Bravo y Maldonado, Madrid, 20
junio 1821. En 1823 sirve en la Comandancia
de Burgos. (Capel 1983; Dictamen Comercio
1821)

Tena, Pedro (? - entre el Frasno y Calatayud,
Zaragoza, 13 mayo 1810). Vecino del Frasno, co-
rregidor de Calatayud con los franceses, muer-
to en el ataque de Pedro Villacampa. (Gazeta

de Valencia, 29 mayo 1810; Diario Mercantil de

Cádiz, 10 junio 1810)

Tena y Castril, Rafael de (Córdoba, 28 octubre
1744 - ?). Hijo de Juan de Tena Toboso y de Juana
Castril Pérez. Recibió en 1792 la cruz de Carlos III.
Veinticuatro de Córdoba, el 26 de enero de 1810
se presentó ante José I, reconociéndole, por lo
que recibió la Orden Real de España, 27 enero
1810 (Gazeta de Madrid, 1 febrero). Comisario
ordenador honorario, 1817-1823. (Ceballos-
Escalera 1997; Gazeta Nacional de Zaragoza,
1 marzo 1810)

Tenaquero, Ignacio. Tesorero de ejército honora-
rio, 1815-1823. 

Teniente, Manuel. Teniente de Caballería, refu-
giado en Inglaterra, uno de los que firman la car-
ta colectiva a Canning del 1 de julio de 1827. En
enero de 1829 recibía una libra y doce chelines al
mes del Comité de Ayuda. (PRO Londres; SUL,
Wellington Papers)

Tenorio, José María. Coronel colaborador de La

Minerva Militar, Madrid, 1820; editor de La Mi-

nerva española, Madrid, 1820-1821. (Gil Nova-
les 1975b)

Tenorio, Juan. Coronel, enviado a Granada en
1809 por la Junta Suprema (de Sevilla). (AHN,
Estado, leg. 31 A)

Tenorio, Miguel Pablo. Afrancesado, regente de
la Audiencia de Extremadura, julio 1811. (López
Tabar 2001a)

Tenorio, Pascual. Cf. Tenorio y Ruiz de Moscoso,
Pascual.

Tena, Agustín
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Tenorio Cordero de Santoyo, Miguel de. Co-
ronel, gran cruz de Carlos III, benemérito de la
patria, oficial de la Inspección de Infantería,
secretario de la diputación en Madrid de la
Sociedad Económica de Jaén, 1817-1819. Autor
de Breve y metódica instrucción de táctica

militar para que fácilmente puedan apren-

der el manejo del arma los ciudadanos que

se alisten en la Milicia Nacional Local,
Madrid, 1820 o 1821; y Explicación del fusil y

sus piezas, para que con la mayor facilidad

puedan los ciudadanos que se alisten en la

Milicia Nacional Local conocer las piezas

de que se compone el fusil completo, modo

de desarmarlas, limpiarlas y volverlas a

armar, Madrid, 1821. Era también abogado,
caballero de Carlos III, socio de la Sociedad
Económica de Cádiz, 15 abril 1830. (Acta
1830b)

Tenorio Herrera, José María (Sevilla, 1787 - ?, h.
1867). Ejerció la magistratura en Granada y
Sevilla; y fue autor de Esteban el manco, nove-
la; Ana de Arfet; La aviceptología, o comple-

to manual de caza y pesca, Madrid, 1843
(nueva edición, Madrid, 1861) en el que se
incluye un Tratado sucinto del ruiseñor, y de

un gran número de pájaros de pajarera o

de canto, con el modo de criarlos, cazarlos y

enseñarlos. Colaboró con los artículos «El ama
del cura», «El mendigo», «El demanda o sante-
ro», y «La casera de un corral» en Los españo-

les pintados por sí mismos, Madrid, 1843-1844.
Autor también de Manual del tornero, de una
Gramática, y de Los principios de la prueba y

su aplicación a las personas jurídicas. Se le
confunde muy fácilmente con José Manuel
Tenorio, pues ambos firman J. M. Tenorio.
(Méndez Bejarano 1989; Palau y Dulcet 1948;
Ucelay 1951)

Tenorio y Moscoso, Pascual. Cf. Tenorio y Ruiz
de Moscoso, Pascual.

Tenorio y Ruiz de Moscoso, Pascual. Coronel
retirado de Artillería, ayudante de cámara del
infante don Carlos, por encargo de las Juntas de
Sevilla, Cataluña, Galicia y Extremadura. Amigo
de Floridablanca y encargado de Negocios de
España ante el Consejo de Regencia de Portugal,
nombrado el 15 de octubre de 1808 por la Junta

Central; hizo su presentación en Lisboa el 29
de octubre de 1808. El Diario Mercantil de

Cádiz, 30 noviembre 1808, publica el discurso
de presentación y la respuesta del marqués de
las Minas, presidente del citado consejo. Un ofi-
cio suyo, Lisboa, 2 marzo 1809, al obispo de
Badajoz le advierte de la presencia de una
escuadra francesa, que puede atacar Cádiz o
Cartagena (Gazeta de Valencia, 24 marzo
1809). El marqués de Villel le encargó en 1809
la remesa de 8.000 sables. Se dice de él que
conocía los entresijos de la familia real portu-
guesa, y que su mujer se había hecho amiga de
la infanta Carlota Joaquina, quien hacia 1809 le
mandaba carta tras carta. Cónsul general en
Lisboa, 1815-1820. (Diario Mercantil de Cádiz

escribe Tenerio; Alonso Garcés 2006; Navas-
Sierra 1986; AHN, Estado, leg. 14 A y leg. 33 B,
doc. 165)

Tenreiro. Vocal de la Junta Provincial de
Galicia. (El Redactor General, 4 julio 1812)

Tenreiro, Antonio. Ateneo, 14 mayo 1820, en el
que pronunció un Discurso en favor de los

napolitanos, 1821. Probablemente es Tenreiro
de Caveda. 

Tenreiro, José, conde de Vigo. Autor de Mani-

fiesto explicando su salida del Congreso de

Diputados, como diputado por el reino de Ga-

licia, Santiago, 1811. (Bustamante 1959)

Tenreiro de Caveda, Antonio. Secretario del
Gobierno Político de Soria, 1822. 

Tenreiro Montenegro, Joaquín, I conde de Vigo.

Mayorazgo, que en 1809 sitió Vigo al frente de
4.000 paisanos, pero tuvo que ceder la direc-
ción a Pablo Morillo, porque los franceses se
negaban a rendirse a fuerzas no militares
(Gazeta Extraordinaria de Gobierno, 15 abril
1809). Diputado por Galicia a las Cortes de
Cádiz, elegido el 28 de febrero de 1810, juró el
24 de septiembre de 1810. Diputado también a
las Cortes ordinarias de 1813-1814. Autor de
Expediente relativo a la reconquista de Vigo

y sitio de Tuy y las gracias en su virtud con-

cedidas, La Coruña, 1812. No tenía muy buena
fama en ciertos sectores. El 9 de febrero de
1814 presentó una exposición a las Cortes, en la
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que se quejaba de falta de seguridad, pues la
víspera había sido atacado por gente de las
galerías, dentro y fuera del Congreso. El mismo
día, un grupo numeroso de vecinos de Madrid
representó a las Cortes contra Tenreiro, en
defensa de su honor. Los mismos publicaron un
artículo contra él en Redactor General de

España, 13 febrero 1814, porque los llamó
«facciosos revolucionarios, pagados para albo-
rotar». En el mismo periódico B. Bigornia cen-
sura que use el título de conde, pues no le
corresponde (Redactor General de España,
27 febrero 1814). Efectivamente, recibió el des-
pacho de conde de Vigo el 14 de septiembre de
1818, no antes. Varios vecinos de Santiago
representan a las Cortes contra él (Redactor

General de España, 7 abril 1814). Emite un
informe contra sus ex compañeros liberales, del
que se dice que está lleno de «calumnias estú-
pidas». Hecho prisionero en La Coruña el 30 de
abril de 1821 por servil (Diario Gaditano, 16
mayo 1821). (Palau y Dulcet 1948; Calvo Mar-
cos 1883; Actas Secretas 1810; Catálogo Títulos
1951; Lista Diputados 1813; Redactor General

de España, cit.; Lista Interina Informantes
1820; Diario de Juan Verdades, 22 febrero
1814; Vales Villamarín 1973)

Tenreiro Montenegro y Caveda, Antonio, conde

de Vigo (Villaviciosa, Asturias, 24 abril 1792 -
Madrid, 6 enero 1855). Gran cruz de Carlos III,
condecorado con la cruz del ejército asturiano,
casado con María Josefa de Parada, senador
electivo por Oviedo, juró el 1 de diciembre de
1837, hasta 1845. Miembro del Consejo Real,
viceprotector del Conservatorio de Música de
María Cristina, sin sueldo, 1838-1842, es decir,
cronológicamente el segundo director que tuvo el
Conservatorio. Senador vitalicio, 1845 en adelante.
Fue guitarrista aficionado, pero de extraordinaria
maestría (Soriano 1855; Saldoni 1868; Catálogo
Títulos 1951; Moratilla 1880). Probablemente es
Tenreiro de Caveda, Antonio. 

Tentor, Joaquín. Afrancesado, coronel del regi-
miento fijo de Málaga, creado el 6 de marzo de
1810 (Gazeta de Madrid del 28) y recibió la
Orden Real de España, 11 marzo 1810. Compró
el cortijo desamortizado de la Palma, en las
inmediaciones de aquella ciudad. (Ceballos-
Escalera 1997; Díaz Torrejón 2001)

Tentor, María Patrocinio. Directora de la escue-
la gratuita de niñas de la Sociedad Económica de
Cádiz, 1829. (Acta 1830a)

Tentor, Rafael. Comerciante de Málaga, 1830,
relacionado con la conspiración. (Colección Cau-
sas 1865, V, p. 313)

Teo, Antonia de. En Granada, 1825, se le incautó
los folletos Comuneros españoles; Discurso de

apertura de la Sociedad de Granada; Discur-

so contra las falsas preocupaciones de algu-

nos; y El triunfo de la madre patria. (González
Palencia 1934)

Teobaldo, fray. Cf. Rodríguez Gallego, fray Teo-
baldo. 

Teofel, Rafael. Cf. Gonet, Pablo Théophile.

Terán, José Ignacio (Madrid, h. 1774 - ?). Cadete
de Guardias Españolas, 25 noviembre 1790,
intervino en la guerra del Rosellón, 1793-1794, en
el curso de la cual ascendió a alférez, 26 junio
1794, y pasó a serlo de Granaderos, 13 noviem-
bre 1794, siendo hecho prisionero en el castillo
de San Fernando, 28 noviembre 1794. El 22 de
junio de 1795 ascendió a segundo teniente, tomó
parte en la campaña de Portugal, desde el 20 de
mayo de 1801 hasta el final. De nuevo alférez,
1 mayo 1803, según se dice, por la reforma. Un
informe del director en su expediente, diciembre
1804, dice: «Este oficial está apto para continuar
debe enmendar su conducta». En la Guerra de la
Independencia fue ayudante del duque del
Infantado en la batalla de Ocaña, 19 noviembre
1809; después, de Cádiz a Moguer, sirvió a las
órdenes del general Lacy. En la acción de Bornos,
1 junio 1812, fue herido. Ya su conducta no tie-
ne tacha ninguna. Brigadier, 1815-1818. (AGMS)

Terán, Juan. Botánico y agrarista, afrancesado. Al
acabar la Guerra de la Independencia se refugió
en Montauban (Francia), en donde fundó un
jardín botánico. Publicó Aviso a los cultivadores

de tabaco en España, Madrid, 1833. (Barbastro
1993; Palau y Dulcet 1948)

Terán, Juan. Comisario de Artillería honorario de
Guerra, en el cuerpo de Cuenta y Razón, Sevilla,
1817-1823. 

Tenreiro Montenegro y Caveda, Antonio
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Terán y Obregón, Francisco. Canónigo de Tole-
do, contador mayor y juez ordinario de rentas
del arzobispado. Se le formó causa, al parecer,
por afrancesado, que se pasó a la jurisdicción
civil. Las Cortes, el 6 de octubre de 1820, senten-
ciaron en su favor, reintegrándole en todos sus
derechos y prebendas. (Higueruela 1982)

Terán y Palacios, Francisco. Comisario ordenador,
intendente en Sanlúcar de Barrameda, en 1791
asociado con el presbítero Simón Pla en la promo-
ción del cultivo del algodón, con vistas a la indus-
tria. Uno de los principales impulsores de la
Sociedad Económica de Sanlúcar, de la que fue
director entre 1796 y 1802. Su hermana María
Josefa se casó en 1796 con Francisco Amorós, lo
que favoreció una gran colaboración entre los dos
Franciscos. En 1803 fue juez consular, y vice-
director de la Económica, ya que el puesto de
director se confirió ese año a Godoy. Le ataca vio-
lentamente el presbítero Andrés Arnaud y Baidor
en un manuscrito sin título, fechado en Cádiz,
abril 1808, y en la poesía manuscrita Exequias a

Terán, nueva muestra de odio, que es también
odio al Príncipe de la Paz (Gómez Imaz 1912). En
1809 varios anónimos le delataban como «partida-
rio ciego de Godoy y de los franceses». En febre-
ro de 1809 se le formó un expediente, para
averiguación de su conducta, en el que se hizo
entrar también a Simón Pla, quien le había acom-
pañado en alguno de sus viajes científico-indus-
triales. Estuvo tres días arrestado con centinelas
de vista, treinta y ocho días incomunicado y cua-
tro meses preso. Terán acusó de todo esto a la
envidia de Francisco de Yriarte, nuevo goberna-
dor de Sanlúcar en 1809 por la Junta de Sevilla. Al
final el Tribunal de Seguridad Pública no encontró
suficientes méritos para mantener la acusación,
ordenó la puesta en libertad del reo, y que se le
asistiese con un sueldo, y se le colocase. Y sin
embargo, sí era afrancesado. El 26 de julio de
1809 se pasó al tribunal un papel, en el que el
nombre de Terán figuraba como uno de los posi-
bles receptores de los intereses de los caudales
que Francisco Amorós poseía en Nueva España
(según una carta de la mujer de Amorós). Fue
comisario regio en Extremadura, cuyos principios
eran propiedad, libertad y seguridad. Recibió la
Orden Real de España, 14 agosto 1811 (Gazeta

de Madrid del 15). Napoleón le concedió la
Legión de Honor, que recibió en Badajoz. El 20 de

enero de 1812 pasó a ser prefecto de Mérida
(Gazeta de Madrid del 23), al parecer por haber
cometido grandes irregularidades en su gestión.
Todavía alguien que se firma S. de P. le califica de
godoysta, y muy amigo de Antonio Henríquez de
Calafate (El Redactor General, 27 octubre 1812).
En noviembre de 1812 es prefecto de la provincia
de Madrid y en diciembre de 1812 prefecto cen-
tral del Ejército del Centro (sic). Al concluir la
Guerra de la Independencia emigró a Francia.
(AHN, Estado, leg. 29 E, doc. 95 y leg. 29 G, doc.
246; Moreno Alonso 1997; Mercader 1983; Diario

Mercantil de Cádiz, 22 noviembre 1812; Ceba-
llos-Escalera 1997; Barbastro 1993)

Tercero Gasco, Joaquín (Corral de Almaguer, Tole-
do, ? - ?). Abogado, alcalde mayor de Antequera,
1817-1820; su juez de primera instancia, 1821. 

Teresa, Domingo (Riensena, Asturias, ? - Madrid, 2
mayo 1808). Soldado licenciado de la guerra del
Rosellón, 1793, sirviente del mesón nuevo de la
calle de Segovia, Madrid, tras matar a un oficial
francés murió acribillado a balazos. (Canella 1896)

Teresa Hinojar, Cosme de. Teniente coronel,
secretario de la Capitanía General de Valencia,
1817-1820. 

Teresa de Mier Noriega y Guerra, fray Servando.

Cf. Mier Guerra, José Servando de Santa Teresa. 

Termens, Pedro. Brigadier de Caballería, 1815-
1823.

Termes. Coronel que firmó en 1812 la Represen-

tación de los generales, en favor del restableci-
miento de la Inquisición. (El Redactor General,
11 julio 1812)

Terradas, Pablo. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822.

Terradas, Pedro. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. 

Terradas, Salvador. Corregidor de Canarias, 1817-
1820. Incurso en 1814, con Manuel Santaella, en
la causa de Vicente Abello, absuelto en el Conse-
jo de Guerra de Oficiales Generales el 5 de abril
de 1816. (Abello 1820)
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Terrasa y Rejón, Dionisio. Cf. Irisarri, Antonio
José de.

Terrateig, barón de. Cf. Cucaló, José.

Terraz, Tomás. Uno de los diputados de la villa y
valle de Benasque (Huesca) que en comunica-
ción dirigida a Suchet, Benasque, 22 diciembre
1809, reconocen a José I. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 7 enero 1809)

Terraz, Vicente. Firma la Exposición de la

Comisión de Constitución Militar, Madrid, 31
marzo 1814. (Exposición Comisión Militar 1820)

Terrazas, Francisco. Cf. Terrazas, Juan Fran-
cisco. 

Terrazas, Juan Francisco. Comisario de Guerra,
1815-1820.

Terrazas, Manuel. Brigadier de Infantería, 1815-
1823. 

Terrer, Juan Antonio. Canónigo de la iglesia cole-
gial de Lorca, caballero de Carlos III, predicador
de S. M., quien pronunció un discurso en la misa
del 19 de mayo de 1814 en acción de gracias por
los decretos del día 4. (Gazeta de Murcia, 11
junio 1814)

Terrero, Pedro. Vecino de Granada. Sufrió perse-
cución, multas y cárcel por sus ideas liberales.
En octubre de 1820 solicita de las Cortes alguna
indemnización.

Terrero y Monesterio, Diego. Catedrático del
Colegio de Cirugía de Cádiz, 1800-1822. Autor de
Discurso sobre el carácter y curación prácti-

ca de la fiebre amarilla, Cádiz, 1805, publicado
por su hermano Vicente. Médico inspector del
barrio de San Lorenzo, en Cádiz, 1811. (Diario

Mercantil de Cádiz, 5 septiembre 1811; Palau y
Dulcet 1948)

Terrero y Monesterio, Vicente (Algeciras, h.
1754 - Cádiz, 19 junio 1823). Sacerdote. Autor
de Sermón... en acción de gracias... por haber

cesado la mortal epidemia, Málaga, 1800.
Examinador sinodal del arzobispado de Sevilla y
obispado de Málaga y Ceuta, publica el Discurso

de Diego Terrero, por lo que Palau se pregunta si
serán hermanos. Diputado por Sevilla a las
Cortes de Cádiz, elegido el 19 de agosto de 1810,
juró el 24 de septiembre de 1810. Autor de una
carta, Isla de León, 19 enero 1811, en El Con-

ciso, 22 enero 1811, sobre su voto en la sesión
secreta de las Cortes del 18, que fue negativo en
el tema de la renuncia de Nicolás María Sierra
como secretario de Gracia y Justicia, y su nom-
bramiento como consejero de Estado; no indica
las razones. Autor también de Refutación del

periódico La Triple Alianza en su nº 2, Cádiz,
1811, defensa de la Iglesia católica contra los
supuestos errores del periódico. En 1813 visita en
Cádiz al canónigo Mariano Martín Esperanza,
violando la incomunicación de éste. Publica el
Discurso que dijo en la sesión del 11 de mayo

de 1813 sobre las representaciones del vica-

rio capitular, y comisionados del cabildo ecle-

siástico de Cádiz, en que se quejan del

desafuero y ocupación de temporalidades que

sufren por orden de la Regencia, reclamando

la Constitución, y exigiendo la responsabili-

dad al ministro de Gracia y Justicia por su

infracción, Cádiz. s. a. (1813), en el que la
Constitución es utilizada dialécticamente para
preservar el statu quo. Una carta suya a fray
Isidro Domínguez, Algeciras, 18 mayo 1814, de
contenido absolutista, publica El Telescopio

Político, 21 mayo 1820, tomándola del nº 4 de El

Español Constitucional. Autor de Concordia y

armonía de la Constitución política... con la

religión C. A. R., Algeciras, 1820, folleto en el
que se titula cura párroco territorial y castrense
de esta ciudad. En Cádiz vivía en la plaza de San
Antonio. (Palau y Dulcet 1948; El Conciso, cit.;
Riaño de la Iglesia 2004; El Redactor General,
26 mayo 1813; Castro 1913)

Terreros. Cf. Terrero. 

Terreros, Miguel de. Administrador del Correo
de Cádiz, autor de una carta en Diario Mercan-

til de Cádiz, 16 septiembre 1811, en la que se
defiende de las críticas al servicio formuladas
por A. H. en el número del 12. (Diario Mercan-

til de Cádiz, cit.)

Terreros, Pedro. Alcalde de Pegalajar (Jaén), que
logró detener al ladrón, acaso guerrillero, Andrés
Castro, y lo mandó a las autoridades afrancesadas

Terrasa y Rejón, Dionisio
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de Jaén para que fuese juzgado por una comisión
militar. El gobernador general alabó su conducta
y entregó cien reales a cada uno de sus nueve
ayudantes. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 6
mayo 1810)

Terreros y Chía, Santiago. Coronel, secretario
del Consejo de Guerra de Oficiales Generales del
Puerto de Santa María, 1813-1814. (Guillén Tato
1952)

Terres, Julián. Juez de primera instancia de
Ibiza, 1821. 

Terres, Sebastián. Juez de primera instancia de
Ibiza, 1822, y de Inca (Mallorca), 1823. 

Terrón, Bernardo (? - Madrid, 26 octubre 1809).
Sentenciado a garrote por la afrancesada Sala
Segunda de Alcaldes de Madrid. Se ignora su
delito. (Morales Sánchez 1870)

Terrón, Blas Alonso (Benavente, Zamora, h.
1786 - Madrid, 18 mayo 1811). Panadero, solte-
ro, preso en Algete (Madrid) el 19 de octubre de
1810, y trasladado a la capital, y procesado como
individuo de las partidas volantes de guerrilla
contra el rey intruso, y juzgado además por
ladrón. La Junta Criminal le condenó a muerte
en garrote, lo que se cumplió. (Morales Sánchez
1870)

Terrones. Tesorero de S. M. Se le coge el folleto
absolutista Testamento de los diputados, 1821.
(El Espectador, 6 julio 1821)

Terruso, José Mariano. Abogado del Colegio de
Cádiz, presbítero habilitado con facultad real.
Elector de parroquia, de la de San Lorenzo de
Cádiz, 24 julio 1810. Obtuvo dieciséis votos. En
1812 era fiscal de la Subdelegación de Bienes
Mostrencos, Vacantes y Abintestatos. Vivía en la
plazuela de la Catedral, nº 321. (Abogados 1812;
Diario Mercantil de Cádiz, 27 julio 1810)

Terry, Andrés. Caballero de la Orden Real de
España, 28 marzo 1812. (Ceballos-Escalera
1997)

Terry, Antonio. Uno de los dos hombres buenos
en el juicio de conciliación entre Nicolás de

Santiago Rotalde y Tiburcio López, Cádiz, 29
marzo 1821. (Diario Gaditano, 6 abril 1821)

Terry y Bucet, Santiago José (Cádiz, 6 noviem-
bre 1783 - Cádiz, 28 agosto 1862). Comerciante,
al que se atribuyen las frases de respuesta a
Soult en 1810, ante la intimación de éste de que
se rindiera Cádiz. Vocal de la Junta gaditana, 29
mayo 1810 (sección de Hacienda, 5 junio 1810).
En las elecciones a compromisario en la parro-
quia de San Antonio Cruz, Cádiz, 24 julio 1810,
obtuvo 16 votos. Fue uno de los nueve hombres
buenos elegidos el 12 de agosto de 1810 para la
elección ulterior del diputado de Cádiz. Obtuvo
36 votos. Sustituto de síndico personero, 2 ene-
ro 1812, y de nuevo, 2 agosto 1812, cargo en el
que cesa en diciembre. Elector parroquial por
el barrio de San Antonio, 1813. Diputado suplen-
te por Cádiz, 14 septiembre 1813. Fue uno de los
fundadores de la Sociedad Económica de Cádiz,
1814. Regidor de la ciudad, miembro de su comi-
sión de comercio, firmante de la librecambista
Memoria sobre los males que sufre el comer-

cio español y medios de repararlos, Cádiz,
1820 (fechada a 8 de agosto); primer firmante
también de las Observaciones sobre puertos

de libre comercio, Cádiz, 1822 (fechadas a 25 de
marzo). El 5 de febrero de 1855 se le declaró
bienhechor de su pueblo. La calle de Cádiz en
que nació lleva hoy su nombre. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 30 mayo, 9 junio, 27 julio, 21
agosto 1810 y 18 septiembre 1813; El Redactor

General, 3 enero, 3 agosto, 29 diciembre 1812 y
18 agosto 1813; Acta 1830b)

Teruel, José Jacinto. Solicita en 1809 la escriba-
nía numeraria del corregimiento de Valencia
(figura como Jacinto Teruel). Secretario de la
diputación en Madrid de la Sociedad Económica
de Baeza, 1818-1820, y de nuevo en 1826-1830.
(AHN, Estado, leg. 32)

Teruel, Juan Vicente. Impresor de Murcia, hijo
del también impresor Felipe Teruel, activo en la
ciudad desde 1760, sustituido en 1785 por su
viuda Antonia Ramírez, y a partir de 1799 por
Juan Vicente. Éste se llamó al principio «impre-
sor de la ciudad y del Santo Oficio». La vida de
esta imprenta y la de todas languidecía en
Murcia, hasta que cobró nuevos bríos en 1808.
Juan Vicente Teruel fue importante en los años
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de la Guerra de la Independencia y en el Trienio,
con un significado claramente absolutista. Debió
morir en 1823, pues a partir de 1824 continúan
la labor sus herederos. (Tejera 1922)

Teruel, Julián. Vocal de la Junta de la villa y seño-
río de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Teruel de los Escuderos, Blas Manuel (Rus, Jaén,
1 enero 1777 - Granada, 19 noviembre 1849).
Cadete de Infantería, 1 marzo 1795; subteniente
en septiembre del mismo año, combatió en 1795
contra la República Francesa, fue promovido a
subteniente de Ingenieros, febrero 1803, después
de haber estudiado en las Academias de Zamora
y de Alcalá de Henares. Luchó en la Guerra de la
Independencia, pero de 1811, en que ascendió a
coronel de ejército, a 1812 estuvo destinado en
Ceuta. Brigadier de ejército, 1815; teniente coronel
de Ingenieros, 1817; fue de 1820 a 1822 uno de los
jefes del Museo Militar y jefe de la Comisión de
Itinerarios de Castilla la Nueva vocal de la Junta
Superior de Ingenieros, 1822-1823. El 25 de agosto
de 1824 firma en Madrid una Relación histórica

de las vicisitudes del brigadier de Infantería

D. …, en virtud de la cual fue purificado el 29 de
enero de 1825. Coronel de Ingenieros y director
subinspector en Granada, 1833; jefe de Estudios
de la Academia de Guadalajara, 1837; brigadier de
Ingenieros y director en Navarra, 1840; mariscal
de campo, 1843. De cuartel desde 1848. Poseía la
gran cruz de San Hermenegildo. (Carrasco y Sayz
1901; AGMS, expte. Hemeterio Celedonio Barredo)

Teslillán, Lorenzo. Guerrillero de la banda del
Cocinero, condenado a muerte por la Junta
Criminal de Valladolid, pero por decisión del
mariscal Bessières, 6 marzo 1811, no fue ejecuta-
do. (Sánchez Fernández 2001)

Testa, Francisco. Brigadier, teniente de rey en
Ciudad Rodrigo, 1819-1823.

Testa, José. Brigadier, teniente de rey en Ciudad
Rodrigo, 1817-1819. 

Testa, Luis. Secretario de la Embajada de Roma
en Madrid, 1817. 

Tetart. Sargento de Caballería, miembro de la
Legión de Honor, hecho prisionero en Valencia,

16 junio 1808 (en realidad, según parece, en
Saelices, Cuenca, y conducido a Valencia).
(Gazeta de Valencia, 24 junio 1808)

Teveira, Antonio Benito. Teniente de Caballería
portugués, hecho prisionero por los franceses,
y liberado por Antonio Temprano cerca de Tala-
vera el 8 de noviembre de 1811. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 1 diciembre 1811)

Texier-Olivier, Louis (Indre-et-Loire, 3 abril 1764
- Montgibaud, Corrèze, 23 julio 1849). Abogado
en 1789, comisario del Directorio en su departa-
mento natal en el año VI y diputado a los Qui-
nientos, secundó el golpe de Brumario y fue
nombrado prefecto de los Basses-Alpes, año
XVIII, luego pasó a Haute-Vienne. En enero de
1812 figura como comisario de Guerra en la Jun-
ta de Subsistencias de Navarra. Cesa en Haute-
Vienne el 10 de junio de 1814, pero vuelve con
los Cien Días. (Tulard 1987; Bessières 1823)

Teysandier, Juan. Corregidor de Villalón (Valla-
dolid), que colaboró con los franceses, experimen-
tando que nadie en el pueblo quería hablarle. El
12 de agosto de 1809 encarceló a un individuo,
a quien sorprendió hablando con un militar inglés
prisionero de los franceses, por lo que supuso
que espiaba para los insurrectos. El 13 a las 7 de
la mañana fue atacado por una banda de 22 gue-
rrilleros, al mando de Eugenio Lebrato. Se defen-
dió a tiros, hiriendo a Lebrato, quien ordenó la
retirada. El 19 dio un edicto condenando a muer-
te a toda persona que se encontrase con armas
fuera de poblado, y no perteneciese naturalmen-
te a alguno de los ejércitos. La Junta Criminal no
vio con buenos ojos su independencia, pero se
abstuvo de proceder contra él. (Sánchez Fer-
nández 2000)

Thavell. Oficial de la Comisión Británica cerca de
las juntas de Cataluña, escribe desde Cervera, 3
abril 1809, sobre la evolución favorable de la situa-
ción mundial y sobre el incremento de la ayuda
inglesa. (Gazeta de Valencia, 21 abril 1809)

Thebin, Santiago. Editor del Diario de Madrid,
1820. 

Thena y Malfeito, José. Vecino de Villafranca de
la Serena, acusado de haber brindado a la salud

Teruel, Julián
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de Napoleón cuando se enteró de que se le había
cedido la Corona. (AHN, Estado, leg. 32, doc.
439)

Therán. Cf. Terán.

Thevenin (? - Barcelona, 30 octubre 1813).
Soldado del decimoctavo regimiento de Infan-
tería ligera francés, convicto de asesinato mien-
tras estaba de guardia, fue condenado a muerte
por el primer Consejo de Guerra de la tercera
división del ejército de Aragón, y ejecutado.
(Diario de Barcelona, 1 noviembre 1813)

Thibaud, Étienne. Intendente de la Real Casa y
tesorero de la Corona, bajo José I, caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27). Comendador de la misma, 3
marzo 1813. Se sabe que adquirió dos casas desa-
mortizadas en la calle Bordadores de Madrid.
(Ceballos-Escalera 1997; Mercader 1983)

Thiébault, Paul-Charles-François-Dieudonné

(Berlín, 14 diciembre 1769 - ?, 1846). Hijo de un
profesor de la Escuela Militar de Berlín, quien
previamente había renunciado a ser jesuita.
Empleado de Finanzas, voluntario en el ejército,
rechazado una vez por razón de salud, fue uno de
los voluntarios que se apoderaron de la artillería
de los Inválidos. En 1792 pertenecía a la sección de
Feuillants: el 10 de agosto trató de calmar a la
multitud que quería liquidar a los prisioneros
realistas cogidos esa misma mañana. Acusado
después de entendimiento con Dumouriez, com-
batiente en Italia, general en 1801. Publica
Journal des opérations militaires du siège et

du blocus de Gênes, 1801. Herido en Austerlitz,
ascendido a general de división, nombrado para
el ejército de Portugal, firma el Bulletin de

l’Armée, 13 julio 1808; autor de Prontuario

de los ayudantes generales y agregados a los

Estados Mayores de división de los ejércitos,
Tarragona, 1809, nueva edición Madrid, 1818, en
francés, París, 1813, y edición facsímil, Caracas,
1973; de Reconnaissance militaire de la fron-

tière de Beira, s. a.; y de Plan d’une nouvelle

campagne en Portugal, escrito en Burgos,
1810. Gobernador de Salamanca y de Castilla la
Vieja, febrero 1809. En Salamanca realizó impor-
tantes reformas urbanísticas. La Universidad le
concedió, no sin polémica, el grado de doctor. En

Burgos realizó también importantes reformas
urbanísticas, visitó el 23 de marzo de 1809 el archi-
vo de la catedral, hizo traducir la carta de arras del
Cid, en abril hizo trasladar los restos del Cid y de
Jimena de San Pedro de Cardeña a Burgos, que
instaló en un monumento, inaugurado el 15 de
mayo. Pronunció en la ocasión un discurso, al que
contestó el intendente Blanco de Salcedo. En una
carta que dirige al príncipe de Essling, Burgos, 20
mayo 1810, que fue interceptada, le dice que si
proyecta sitiar Ciudad Rodrigo con el sexto y
octavo cuerpo, él no puede con su división ocupar
a Torquemada y Villarrodrigo, que dejará Keller-
mann, porque ha tenido que reforzar con las tro-
pas de su mando las guarniciones de Lerma, Soria
y Aranda, debido a la gran actividad de las guerri-
llas (Gazeta de Valencia, 20 julio 1810). Se dice
de él que conocía muy bien el español. En El

Redactor General, 10 diciembre 1811, se le acusa
de haber publicado por edictos la guerra entre
españoles e ingleses, añagaza que es calificada de
«indecente» y «miserable»; abandona España en
1813, por sus disensiones con Caffarelli. Se le
encuentra en Hamburgo en 1814, en la defensa de
París bajo los Cien Días. El 22 de julio de 1822
murió su esposa. Su reputación es sobre todo lite-
raria, por las obras citadas, por la Relation de la
expedición de Portugal, 1817; y por sus Mémoires,
escritas en 1837, pero no conocidas hasta 1893-
1895, nueva edición, París, La Livre Chez Vous,
2005, 2 vols., traducción inglesa, 1896. Influyó
notablemente en Bolívar y en la génesis del ejérci-
to venezolano. (Tulard 1987; Sepúlveda 1924;
Morton 1950; El Redactor General, cit.; Salvá
1913; Zaonero 1998; Aviraneta 1838)

Thomás, Francisco. Hacendado de Cabrera (Bar-
celona), implicado en la causa de los venenos.
Por la sentencia del 21 de mayo de 1813 fue
declarado ausente o contumaz. (Diario de Bar-

celona, 22 mayo 1813)

Thomase, Eudaldo. Autor de Tratado de esgri-

ma a pie y a caballo, Barcelona, 1823; y de
Tratado del ganado caballar, asnal y mular,
Madrid, 1831. (Palau y Dulcet 1948)

Thomé, Esteban. Ateneo, 14 mayo 1820. 

Thorndike, Andrés. Por decreto de Maurice Ma-
tthieu, 15 diciembre 1811, se le reconoce como
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cónsul de los Estados Unidos en Barcelona, por
delegación que hizo en su favor el cónsul titular
Juan Caroll, quien reside en París. El antiguo
cónsul, Leonard, le remitirá los papeles. (Diario

de Barcelona, 5 enero 1812)

Thouvenot, Pierre (?, 1757 - ?, 1817). Ingeniero
geógrafo, antes de 1789 sirvió en las colonias.
Adherido a la Revolución, hizo la campaña de
Bélgica, desertando con Dumouriez el 5 de abril
de 1793. Residió en Brunswick, volviendo a
Francia en 1800. Tomó parte en la expedición de
Santo Domingo, pero retornó a Francia en sep-
tiembre de 1802. Comandante en Erfurt, 1806,
enviado después a España, fue gobernador de
Vizcaya (sic), con sede en San Sebastián. Se
conocen de él varios decretos bilingües, francés
y castellano, sobre exclaustración, San Sebas-
tián, 23 diciembre 1808; contrabando de mer-
cancías prohibidas, San Sebastián, 12 noviembre
1809; abastos, requisas de carruajes, servicio de
los hospitales, San Sebastián, 10 marzo 1810;
sobre supresión de la Policía Extraordinaria de
Guipúzcoa, San Sebastián, 13 marzo 1810; y para
evitar el bandidaje en Guipúzcoa, San Sebastián,
27 marzo 1810. Se le ve preocupado por evitar el
enfrentamiento entre franceses y españoles. En
una orden del día del 6 de agosto de 1809 orde-
na el castigo inmediato de todos los militares
franceses que se hagan culpables de abusos
sobre la población civil. Por su orden Francisco
Aldaz, comisario general de Policía de Guipúz-
coa, manda que se recojan todas las armas de
fuego, San Sebastián, 14 noviembre 1809. En
una carta al duque de Dalmacia, San Sebastián,
15 mayo 1810, que le fue interceptada, se queja
de las deserciones de los soldados extranjeros
en su ejército, de los brigans en Santander y en
Navarra, y de las fragatas inglesas en la costa
(Gazeta de Valencia, 20 julio 1810). En un
decreto en castellano, San Sebastián, 16 junio
1810, refrendado en Vitoria el 23, por Diego
Manuel de Arriola, ordena la pesquisa y deten-
ción inmediata de Joaquín Urquidizar y Zabala,
Manuel Joaquín de Anguiz, Joaquín Leizaur y
Francisco Zuaznabar. En un oficio, que le fue
intervenido, del que no se da la fecha, avisa que
han desembarcado en Santoña muchos ingleses,
dice que se halla muy acosado por los patriotas,
y añade: «El espíritu público no está bueno»
(Gazeta de Madrid, 10 agosto 1810). Otro sobre

el curso fijado para las monedas francesas, San
Sebastián, 29 septiembre 1810, se publica en la
Gazeta Oficial de Vizcaya, del 3 de octubre, y
lo reproduce la Gazeta Nacional de Zaragoza,
25 octubre 1810. Asistió a la batalla de Vitoria,
1813, defendió Bayona en 1814, pasando a la
reserva en 1815. (Tulard 1987; cat. Luces de Bo-
hemia, marzo 1997; Gazeta Nacional de Zara-

goza, cit.; El Conciso, 18 marzo 1811; Larrea
1960; Thouvenot 1809a y 1809b)

Tiburcio Vivanco, José. Cf. Vivanco, José Ti-
burcio.

Tiedra, Remigio de la. Comisario honorario de
Guerra, 1817-1823. 

Tierra, fray Similiano. Franciscano descalzo que
desde Arjona, 16 marzo 1809, se dirige a la Junta
Central proponiendo algunas medidas. (AHN,
Estado, leg. 52 D)

Tije, José María. Incluido por el Mensajero de

Sevilla en una lista de personas que entran y
salen por las puertas del alcázar, a sus negocios
o diligencias (reproducido por Diario Gadita-

no, 5 abril 1822). Se le aplica la excepción que
da el Mensajero de Sevilla en número posterior,
«mediante a que no lo verifican de continuo [el ir
al alcázar], y haberse creído infamatorio el hecho
de entrar y salir por aquellas reales puertas».
(Diario Gaditano, 8 abril 1822)

Tijera, Francisco de la. Contador de Rentas de
Conil, se presentó en Cádiz el 6 de marzo de 1811.
(Diario Mercantil de Cádiz, 28 marzo y 18
agosto 1811)

Tilly, conde de. Cf. Arizcun y Pineda, Miguel
Francisco.

Tilly, conde de (título usurpado). Cf. Guzmán Ortiz
de Zúñiga Marabel Ponce de León, Francisco de. 

Tilly, conde de. Cf. Delaistre, Jacques-Louis-
François. 

Timmerman. Capitán francés, autor de una carta
al comandante Tourneaux, que fue interceptada,
Mondéjar (Guadalajara), 8 junio 1810, en la que
le pide 1.000 reales que el general Dombroski,

Thouvenot, Pierre
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cuando se separó en Arganda, había prometido
a los oficiales. (Gazeta de Valencia, 29 junio 1810)

Timonero, Manuel. Presbítero, orador de la Reu-
nión Patriótica de Sevilla, 2 septiembre 1821. 

Timoteo de Chiclana, Blas. Canónigo magistral de
la diócesis de Guadix y Baza (Granada), elector
de provincia, elegido en Guadix para las elecciones
a las Cortes de 1822-1823, con fama de enemigo
del sistema constitucional. (Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España, 1797,
1820 y 1825; Guillén Gómez 2003)

Tinao, Joaquín. Firmante de La Diputación de la

Provincia de Cádiz a sus pueblos y a toda Espa-

ña, Cádiz, 1 mayo 1822, manifiesto en contra de los
periódicos que llama disolutos, y en favor de la
libertad bien entendida, monarquía constitucional
moderada, con rey inviolable e inamovible, obe-
diencia a la ley y respeto a la autoridad. Los firman-
tes confían todavía en los caudales de América. El
Diario Gaditano, 7 mayo 1822, que reproduce el
texto, y le pone notas, entiende que esos periódicos
tan atacados han surgido precisamente por la pre-
sencia de un gran número de autoridades, milita-
res, civiles y judiciales que nunca han pensado en
que su obligación es cumplir la Constitución. Los
argumentos de la Diputación le suenan a Cámara
de Pares y a Sociedad del Anillo; y en cuanto al rey
el periódico está de acuerdo con un rey constitu-
cional, como dispone la ley fundamental, pero no
con un rey que busca acabar con ella. (Diario

Gaditano, cit.)

Tineo, José, señor de Noceda. Procurador del co-
mún de Valladolid, en cuya casa se hospedó sir
Charles Stuart el 12 de septiembre de 1808. Tam-
bién le ofreció un banquete. El 14 le llevó de
Olmedo a Segovia. (Gazeta de Madrid, 20 sep-
tiembre 1808; Diario de Badajoz, 29 septiembre
1808; Gazeta de Valencia, 30 septiembre 1808,
da la fecha del 13)

Tineo, José María. Diputado por la ciudad de Valla-
dolid a la Junta de Bayona, aunque sólo asistió a la
última sesión. Fue uno de los firmantes de su Cons-
titución. Representó a la nobleza en la delegación
de Valladolid que el 25 de junio de 1808 felicitó
en Bayona al nuevo rey, José I (Sanz Cid 1922;
Sánchez Fernández 2001). Puede ser el anterior. 

Tineo, Juan (Valladolid, ? - ?). Comisionado de
José I en Charleston, según J. G. Roscio, Caracas,
1 junio 1810. Albacea testamentario de José An-
tonio Conde. (Villanueva 1911; Barbagelata
1936; Miscelánea de Comercio, Política y Lite-

ratura, 29 julio 1820)

Tineo y Cornellana, Francisco Javier. Biblio-
tecario en el Instituto Jovellanos de Gijón y
profesor de las lenguas inglesa y francesa,
1803-1833, salvo interrupciones. Se pensó en
él para profesor de humanidades castellanas
cuando se intentó la reapertura del Instituto
Jovellanos para el 2 de noviembre de 1811, que
no tuvo lugar. El 5 de marzo de 1814 se le seña-
ló un sueldo de 320 reales al mes. (Lama y
Leña 1902)

Tineo y Ulloa, José María. Intendente de ejérci-
to, 1814-1823. 

Tinoco, Antonio. Escribano de la Audiencia de
Sevilla, 1813-1814. (Diario Crítico General

de Sevilla, 4 noviembre 1813, y 4 mayo 1814)

Tinoco, José. Por orden de Fernando María
destruyó una fundición y fábrica de hierro co-
lado, que tenían los enemigos en su propio
territorio, a legua y media de la frontera, en la
zona de Canfranc, a finales de octubre de 1808.
Destruyó también la venta de Peiraneta, a tres
cuartos de legua, dentro del territorio francés;
y se trajo unas cuantas ollas a Canfranc (Ga-

zeta de Zaragoza, 1 noviembre 1808; Gazeta

de Madrid, 8 noviembre 1808). Si es el mismo,
coronel, ex gobernador de Jaca, preso en Pe-
ñíscola junto a Inca Yupangui. (AHN, Estado,
leg. 45)

Tinoco, Sebastián. Detenido en Algotacín (?) por
hallarse implicado en una conspiración contra el
sistema, y conducido a Málaga (Diario Gadita-

no, 22 febrero 1821). Se le menciona también en
1822.

Tinoco de Contreras, José. Coronel gobernador
de Comayagua (Guatemala), 1817-1819. 

Tinoquio, Juan Lorenzo. Elector parroquial de
Cádiz, por el barrio de San Lorenzo, 1813. (El

Redactor General, 18 agosto 1813)
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Tío, Pedro. Vocal de la Junta de Valencia, firman-
te de su representación del 7 de octubre de 1809.

Tío Cigüeña, el. Cf. Mieg, Juan. 

Tío Coleto, el. Cf. Ibor y Casamayor, Jorge. 

Tío Enrique. Mesonero detenido en Alcalá de
Henares por implicación en la causa de Vinuesa,
1821. (Gil Novales 1975b)

Tío Garcés, el. Cf. Garcés Navarro, Félix. 

Tío Jorge, el. Cf. Ibor y Casamayor, Jorge. 

Tío Jusepe. Cf. Bonaparte, José.

Tío Lorenzo. Cf. Jordán María de Urríes, Pedro. 

Tío Lucas, el. Cf. Lucas Aced, Mariano. 

Tío Pedro. Cf. Montijo, conde de.

Tío Peñascuece, el. Seudónimo del autor de
Contestación a una de las cartas del nuevo

Diario de Madrid, Masiascoque y julio de 1808,
reimpreso en Mallorca, Melchor Guasp, s. a.
(1808), contra Marchena. Ignoro dónde salió la
primera edición.

Tirado, Domingo (? - Marbella, febrero 1820).
Teniente del regimiento de Sevilla, que formó
parte de la columna de Riego. (Fernández San
Miguel 1820)

Tirado, Francisco. Coronel jefe de las partidas
honradas de guerrilla de Castellón de la Plana y
pueblos inmediatos, que hicieron frente a una
división francesa, con ayuda de las de las goberna-
ciones de Peñíscola y Morella. (Gazeta Extraordi-

naria de Valencia, 13 abril 1810)

Tirado, José María. Juez tercero de primera ins-
tancia interino de Sevilla, 1813, condenado en
costas y apercibimiento en virtud de la sentencia
dada por la Audiencia de Sevilla en la causa de
apelación sobre el papel Ballesteros, de Pedro
Muñoz Arroyo. Teniente de alcalde de Sevilla
con la reacción de 1814 (Diario Crítico Gene-

ral de Sevilla, 13 mayo 1814). Corregidor de
Carmona (Sevilla), a partir de 1817. Los nuevos

jefes de Sevilla son Goyeneta, Chaperón y Sal-
cedo y el teniente de alcalde Tirado. Juez de pri-
mera instancia de Sevilla, 1821; magistrado
honorario de la Audiencia de Sevilla, 1817-1820;
consejero de S. M., alcalde mayor del crimen y
policía de Cádiz; miembro de su Sociedad Eco-
nómica, 20 abril 1826. (Redactor General de

España, 3 diciembre 1813; Acta 1830b)

Tirado, Ramón. Vecino de Talavera de la Reina,
1809, probable afrancesado. Su nombre aparece
en correspondencia interceptada. (AHN, Estado,
leg. 10 A, doc. 13)

Tirado, Ramón Antonio. Consejero de Navarra,
firmante, con el marqués de Vallesantoro, del
Bando sobre mantener el sosiego público,
Pamplona, 6 mayo 1808. (Vallesantoro 1808)

Tiroliro de Yeste. Cf. Jiménez, Manuel.

Tirri y Lacy, Juan, (IV) marqués de la Cañada

Tirri (? - ?, 23 febrero 1839). Natural de An-
dalucía, se distinguió en la expedición de Argel y
en el sitio de Gibraltar. Residió en La Habana,
ciudad de la que fue alcalde. Visitó la isla de
Pinos en 1797 y levantó su plano, escribiendo
sobre ella una importante memoria (se publicó
en el Almacén de Frutos Literarios, Madrid,
1818). Vocal del Consejo de Guerra y Marina, 15
enero 1810. Brigadier de Ingenieros, 1815; go-
bernador de Matanzas (Cuba), 1816-1819.
(AHN, Estado, leg. 5 D, doc. 8; Calcagno 1878;
Palau y Dulcet 1948)

Tirri y Tirri, Guillermo, III marqués de la Cañada

Tirri. Hijo de Juan Tirri y Trotich y de María
Patricia Tirri Sánchez de Silveira, II marquesa de
Cañada Tirri. Caballero de Santiago, alférez
mayor del Puerto de Santa María. Casado con
María Francisca de Lacy y Abeville, de la que
tuvo descendencia. Caballero de la Orden Real
de España, 11 marzo 1810. (Ceballos-Escalera
1997)

Tirry, Ramón. Prebendado que, con Francisco
Pareja, organizó una procesión en Cádiz el 19 de
mayo de 1814 en exaltación de Fernando VII.
(Mercurio Gaditano, 20 mayo 1814)

Tirry y Lacy, Juan. Cf. Tirri y Lacy, Juan.

Tío, Pedro
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Tiscar, Antonio. Capitán de navío, 1819-1830.

Tiscar, Juan. Capitán de navío, 1819-1823. 

Titos, Julián. Cf. Julián de Titos, Juan.

Tobalina, fray Buenaventura. Fraile franciscano
de Vitoria, de la casa de comercio Rojas, pertene-
ciente a la partida de Merino y su confesor en
1821, uno de los facciosos de Salvatierra. Estuvo
a punto de ser condenado a muerte en Vitoria,
1821, pero al final se libró de la pena capital, y
fue llevado en 1822 a Madrid y Málaga, con des-
tino a Ceuta. (Horrorosa Escena 1821; AGMS,
expte. Lample; Montoya 1971)

Tobar, Antonio. Comisario de Guerra de Valen-
cia, redactor de Billete Amoroso, Valencia, 1822. 

Tobar, Manuel (Sevilla, ? - ?). Hijo de Francisco
de Tobar, capitán de Voluntarios de Andalucía, el
1 de septiembre de 1764 solicita licencia para
casarse con Josefa de los Santos e Izquierdo.
Combatiente en la Guerra de la Independencia,
segundo de Benito Marquínez, aparece casado
con Mª del Carmen López: marido y mujer co-
laboran en la red de informantes de López
Fraga. Con Ramón Santillán y Francisco Castilla
dirige la sección militar del Consejo Supremo
de Castilla, marzo 1811, organismo que agrupa
a todas las partidas de Castilla la Vieja. Teniente
coronel, gobernador militar interino de Palen-
cia, 1812, firma una proclama, que se imprimió,
Palencia, 29 junio 1812, sobre la liberación de la
patria, en la que invita a los castellanos a seguir
las huellas del Cid Campeador (reproducida en
Gazeta de Aragón, 25 julio 1812). El mismo
año firma la Representación de los generales,

en favor del restablecimiento de la Inquisición;
aunque pudiera tratarse de un homónimo.
Firma un certificado en Cévico de la Torre
(Palencia), 16 febrero 1814. (AGMS; El Redac-

tor General, 2 julio 1811 y 11 julio 1812; Sán-
chez Fernández 2001)

Tobar, Miguel. Capitán del regimiento de Fer-
nando VII, antes Guías, a las órdenes de Riego en
enero-marzo de 1820. (Fernández San Miguel
1820)

Tobar, Ramón. Cf. Tovar, Ramón.

Toda, José de. Coronel comandante del segundo
batallón del regimiento de Mallorca, 20 de Infan-
tería de línea, 1817-1821. 

Toda, Juan de (? - ?, 1808). Gobernador de
Villafranca del Panadés, asesinado por la plebe.
(Bofarull 1886)

Toda y Ruiz, Félix. Teniente de Ingenieros, 1807.
Pasa de Alcalá de Henares a Cataluña. En 1811
levanta dos planos del castillo de Berga y sus
torres y un croquis del terreno inmediato. Sargen-
to mayor de Brigada, 1814, destinado en Catalu-
ña. (Capel 1983)

Tofiño, Manuel María. Sacerdote, religioso de
San Cayetano, afrancesado, director de sala y
capellán del Colegio de San Antonio, de Madrid,
creado el 17 de octubre de 1809 en las Escuelas
Pías. Acompañó a Regnier a Extremadura como
capellán. Se habla de su predicación en Madrid
en el día de San Cayetano. (Mercader 1983;
Gazeta de Valencia, 19 diciembre 1809; Diario

Mercantil de Cádiz, 3 septiembre 1810)

Toglietta, Esteban. Italiano emigrado en Ali-
cante, uno de los que el 15 de julio de 1822 se
ofrece a salir hacia Orihuela, en defensa de la
Constitución. (Gil Novales 1975b)

Togores, Antonio. Capitán de fragata, capitán
del puerto de Valencia, 1819-1826. 

Togores, Antonio Pablo. Clérigo de San Felipe
Neri, en Mallorca, hijo de un alcaide de la Inquisi-
ción, urdidor de intrigas absolutistas durante la
Guerra de la Independencia; colaborador del Se-

manario Cristiano-Político de Mallorca, 1812-
1814; autor de Relación sucinta, pero verídica,

de las extraordinarias demostraciones de ale-

gría con que se ha distinguido esta ciudad de

Palma capital deL Reino de Mallorca por el feliz

y deseado regreso de su amantísimo soberano

el Sr. D. Fernando VII al trono de sus mayores,
compuesta por un amante de la religión y del
rey, Palma, 1814. Para él según el Eco de Colom,
8 agosto 1822, son jacobinos todos los constitu-
cionales. (Eco de Colom, cit.; Palau y Dulcet 1948)

Togores y Sanglada, José. Cf. Togores y Zangla-
da, José.
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Togores y Zanglada, José, IX conde de Ayamans

(Palma, 18 julio 1767 - Palma, 1 octubre 1831).
Hijo de Antonio Togores y Net, primo a su vez del
VIII conde de Ayamans Miguel Mariano Togores
y Cotoner. Estudió en el Colegio de Nobles de
San Pablo, en Valencia, y creció en un ambiente
familiar en el que existían inquietudes ilustradas.
Al fundarse la Sociedad Económica de Mallorca
en 1778, el conde de Ayamans figura entre sus
socios; más adelante llegará a ser su primer
director, así como uno de sus exponentes más
activos, como lo demuestra que en 1802 firmara
como secretario el proyecto de creación de una
Compañía Mallorquina de Comercio. Fue también
miembro del Consulado del Mar. Pero en 1780
había iniciado la carrera militar, que le llevaría a
intervenir en la península durante la guerra con-
tra la Convención francesa, al frente del segundo
regimiento provincial de Mallorca. Su personali-
dad, sin embargo, adquiriría relieve durante la
Guerra de la Independencia, a lo que con toda
probabilidad contribuyó también su amistad con
Jovellanos. Fue presidente de la Junta de Defensa
de las islas Baleares (solicita la ayuda británica
cuando España estaba aún en guerra con
Inglaterra), vocal de la Junta Suprema Central:
dimitió el 30 de noviembre de 1809, pero no se le
aceptó. Miembro de la comisión de Marina de la
Junta, de la ejecutiva el 1 de enero de 1810
(renunció el día 3, pero tampoco le fue admitida
la renuncia) y de la de Cortes, encargada de la
convocatoria de las mismas, en la que defendería
las tesis jovellanistas con formulaciones claramen-
te estamentalistas, y de 1808 a 1810, capitán
general. En 1810 fue ascendido a brigadier, y en
1812 se traslada a Valencia y Murcia con la llama-
da división mallorquina, interviniendo en la bata-
lla de Castalla. En 1814 recupera su anterior cargo
de regidor, luego perpetuo, del Ayuntamiento:
todo un símbolo de una moderación nada excep-
cional, como lo fue también su firma en la repre-
sentación que solicitaba el restablecimiento de los
jesuitas. En marzo de 1820 resulta significativa su
ausencia en la jura de la Constitución por el
Ayuntamiento. Director de la Sociedad Econó-
mica Mallorquina, 1820-1823. Entre 1820 y 1821
ocupará el cargo de gobernador interino de Me-
norca, formando parte, durante todo el Trienio, de
la que podemos llamar corriente absolutista-esta-
mentalista, o «ilustrado»-moderada de Mallorca,
que tenía su figura principal en Montenegro y su

medio de expresión en el Diario Constitucional

(Diario Balear). Su permanente inquietud cultu-
ral parece haber dejado, en su anticipación a la
Renaixença, lo que seguramente fue su herencia
más notable. En sus últimos años no parece que
perdiera su viejo espíritu «ilustrado», ahora ya cla-
ramente inofensivo, y del cual son buen testimonio
su impulso a las mejoras en la iluminación pública
de la ciudad, o la desecación del Pla de Sant
Jordi; de la misma manera que anteriormente lo
había sido su decisiva influencia en la realización
de las obras de ampliación del muelle de Palma.
(Jovellanos 1963; Martí Cañellas 1995; AHN,
Estado, leg. 1 I, docs. 7, 8 y 21; autor de la voz Lluís
Roura i Aulinas)

Tojar, Joaquín María de. Junto con Antonio
Muñoz de Rivera, Antonio Rodríguez de la Vega
y Luis María de Ortega publicó un Manifiesto, el
4 de julio de 1814, sobre el Congreso Hispalense.
Comisario honorario de Guerra, 1817-1823.
(García Valladolid 1814)

Tojar, Juan de. Comisario de Artillería en Mallorca,
1822-1823. 

Toledano, Ramón. Capitán del regimiento de
Fernando VII, antes Guías, a las órdenes de Rie-
go en enero-marzo de 1820. (Fernández San
Miguel 1820)

Toledano y Gutiérrez, Juan. Sociedad Patriótica
de Lucena (Córdoba), de la Milicia Nacional
Voluntaria de Caballería. 

Toledo, Fernando José. Subdelegado principal de
Policía de Valencia, quien el 21 de mayo de 1831
denuncia que en Cartagena se halla «la gran reunión
o logia principal». Visitó la ciudad en abril, mayo
y junio de 1825 y observó la firmeza del espíritu
revolucionario que en la ciudad existía. A finales
de 1830 parecen seguir a (Espoz y) Mina, pero
también se hallan en contacto con Torrijos. (Co-
lección Causas 1865, V, p. 300; Gil Novales 1986a)

Toledo, Joaquín de. Capitán de navío, 1818-1821. 

Toledo, José. Cf. Álvarez de Toledo, José. 

Toledo, José María de. Fue uno de los que pidieron
en Sevilla, 1814, la reposición de la Inquisición.

Togores y Zanglada, José
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(Diario Crítico General de Sevilla, 13 mayo
1814)

Toledo, Juan. Vecino de Alhama (Granada), del
que se dice que en 1799, siendo síndico, planteó
el encabezamiento del pueblo, y lo allanó con
40.000 reales más de lo que producía anterior-
mente al erario; siendo regidor, tomó la tesorería
e introdujo la discordia en el Ayuntamiento. En
1806 se hizo diputado del pósito, perpetuando
este oficio en su persona, con la facultad de nom-
brar al depositario. En 1807 hizo que le quitasen
la idea a un posible rival. En 1810, cuando los
franceses ocuparon Alhama, juró fidelidad al rey
José, y se encargó de los suministros de pan y
cebada para las tropas francesas, de lo que no rin-
dió cuentas. Se ocupó de organizar la Milicia Cívi-
ca, pero se quedó fuera. Luego fueron incluidos él
y su hermano Fernando, y no dijo nada. Todo esto
lo consignan Francisco Baltasar del Corral y otros
ciudadanos en un escrito titulado Impugnación

al manifiesto que el Ayuntamiento Constitu-

cional de la ciudad de Alhama dirigió a la

nación española, 1813. El presidente del Ayun-
tamiento en la fecha era Juan Toledo. Surgió lue-
go el conflicto entre Alhama y Zafarraya. Los
vecinos de Alhama los días 12 y 15 de agosto de
1821 causaron incendios en Zafarraya. Resultó
que era Toledo el que movía al personal, pero
tuvo la mala suerte de caerse del caballo, y rom-
perse una pierna. El 22 de julio de 1822 el juez de
primera instancia de Vélez-Málaga ordenó su
ingreso en prisión, con embargo de bienes, por
su responsabilidad en los daños causados en
Zafarraya. Esto no fue obstáculo para que Toledo,
el 8 de agosto de 1822, dirigiese una representa-
ción a S. M. contra el jefe político de Granada,
precisamente por el señalamiento de límites que
había dispuesto entre Alhama y Zafarraya. Contra
ella el 28 de agosto de 1822 Cristóbal Gómez de
Liñán hizo imprimir una Contestación. (Gómez
de Liñán 1822)

Toledo, María de la C. Figura entre los donantes,
para vestir a los regimientos de la Princesa y de
Soria, en la Sociedad de Señoras, que preside la
marquesa de Villafranca. (El Universal Obser-

vador Español, 9 abril 1814)

Toledo, Matías. Capellán del ejército constitucio-
nal, prisionero de guerra. El 29 de junio de 1829

llega a Perpiñán procedente del depósito de
Bourges. (AN, F7, 11987)

Toledo y Cebollada, Jacinta. Procesada y llevada
a prisión por infidencia en Molina de Aragón, 23
julio 1811, junto a sus hermanas Juana y Vicenta
y nueve señoras más, por el juez Francisco Fer-
nández, de quien se dice que sólo pretendía
robarlas. En 1813 el corregidor Laredo declaró
nulo todo lo actuado, y a las doce señoras honra-
das y buenas españolas. Condenó en costas a
Fernández. En el mismo sentido falló el alcalde
constitucional Juan Antonio Fajardo, Molina, 22
abril 1813. (Arenas López 1913)

Toledo y Cebollada, Juana. Procesada y llevada
a prisión por infidencia en Molina de Aragón, 23
julio 1811, junto a sus hermanas Jacinta y Vicen-
ta y nueve señoras más, por el juez Francisco
Fernández, de quien se dice que sólo pretendía
robarlas. En 1813 el corregidor Laredo declaró
nulo todo lo actuado, y a las doce señoras honra-
das y buenas españolas. Condenó en costas a
Fernández. En el mismo sentido falló el alcalde
constitucional Juan Antonio Fajardo, Molina, 22
abril 1813. (Arenas López 1913)

Toledo y Cebollada, Vicenta. Procesada y llevada
a prisión por infidencia en Molina de Aragón, 23
julio 1811, junto a sus hermanas Jacinta y Juana
y nueve señoras más, por el juez Francisco Fer-
nández, de quien se dice que sólo pretendía
robarlas. En 1813 el corregidor Laredo declaró
nulo todo lo actuado, y a las doce señoras honra-
das y buenas españolas. Condenó en costas a
Fernández. En el mismo sentido falló el alcalde
constitucional Juan Antonio Fajardo, Molina, 22
abril 1813. (Arenas López 1913)

Toledo y Corral, Fernando José de (Alhama, ? -
?). Doctor en Derecho, magistrado de la Audien-
cia de Extremadura, 1819; magistrado de la
Audiencia de Valencia, 1820-1822, cuya destitu-
ción pidió el pueblo el 20 de noviembre de 1820.

Toledo y Minueta, Rafael. Tertulia Patriótica de
Cazalla, 1822. 

Toledo y Salm-Salm, Pedro de Alcántara, XIII

duque del Infantado, grande de España de pri-

mera clase (Madrid, 1773 - Madrid, 27 noviembre
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1841). Hijo de Pedro de Toledo, XII duque del
Infantado, y de María Ana de Salm-Salm, se edu-
có en Francia, teniendo por mentor al botánico
Cavanilles, lo que le dio ciertas inquietudes de
tipo científico. En 1790 sucedió a su padre en el
ducado, se dedicó al ejército y a promover
empresas fabriles, como la fábrica de hilados de
Torrelavega, por lo que gozaba de cierto buen
nombre. Participó en la guerra del Rosellón y en
la de las Naranjas, alcanzando en septiembre de
1795 el grado de mariscal de campo y en 1802 el
de teniente general. Muy pronto militó en el par-
tido fernandino, lo que le llevó a una creciente
oposición a Godoy, y a ser desterrado por éste a
Écija. Se vio envuelto e inculpado en la causa de
El Escorial, condición de la que le saca, no obstan-
te la absolución, el Motín de Aranjuez y el ascen-
so al trono de Fernando VII. Dio un Comunicado

sobre el advenimiento al trono del nuevo rey, que
fue reproducido en muchos sitios, por ejemplo en
Irún el 19 de abril de 1808. Presidente del Conse-
jo de Estado y coronel jefe de la Guardia Españo-
la, aconsejó a Fernando el viaje a Bayona, y le
acompañó. Escribió un Parecer sobre la renun-
cia de La Corona, Bayona, 29 abril 1808 (publica-
do en Carta jocoseria), y después reconoció a
José I como rey de España. Concurrió a la Junta
de Bayona, y firmó el manifiesto A los habitan-

tes de la ciudad de Zaragoza y a todos los del

reino de Aragón, Bayona, 4 junio 1808, patética
exhortación a que abandonen la insurrección y
se acojan a la bondad del emperador (Diario de

Madrid, 10 junio 1808). Presidió la diputación
de los grandes de España que el 7 de junio de
1808 cumplimentó a José I en la quinta de Ma-
rrac: pronunció un discurso de felicitación y de
orden, y aseguró al rey la lealtad hacia su perso-
na, según es fama la han tenido siempre con
todos sus soberanos (Diario de Madrid, 13
junio 1808). José le nombró coronel de las Guar-
dias de Infantería Españolas, 7 junio 1808
(Gazeta de Madrid, 13 julio 1808). Firmante
también de la proclama Amados españoles, dig-

nos compatriotas, Bayona, 8 junio 1808, intento
a la desesperada de paralizar la insurrección
nacional (Diario de Madrid, 15 junio 1808). Fir-
mó la Constitución de Bayona, 7 julio 1808. Se
dice que quería seguir a Fernando VII en su cau-
tiverio, pero Napoleón fue de parecer que no
siguiese más allá de Dax. Se pasó a continuación
a los patriotas, todavía en 1808, siendo nombrado

comandante en jefe del Ejército del Centro.
Napoleón el 12 de noviembre de 1808 le declaró
traidor a las dos Coronas, española (de José) y
francesa. Recibió en Horcajada de la Torre
(Cuenca) el 10 de diciembre de 1808 a Francis-
co López y José María Torrijos, delegados de la
Junta de Murcia, a los que entregó una carta en
la que pedía la ayuda de la junta para resolver la
situación de sus soldados, fatigados después de
43 leguas de marcha, sin alimentos, sin ropa y sin
calzado (Gazeta de Valencia, 23 diciembre
1808). En una proclama a sus soldados, Cuartel
General de Cuenca, 12 diciembre 1808, les pide
que sean subordinados, que no hagan caso de
infundios, les amenaza con dejar de mandarles,
y también, con todos los rigores de las leyes
militares. Se publica en Gazeta de Valencia, 30
diciembre 1808; y en Diario Mercantil de

Cádiz, 31 diciembre 1808. Dio a luz el Manifies-

to de las operaciones del Ejército del Centro,

desde el día 3 de diciembre de 1808, hasta el

17 de febrero de 1809, que tuvo 2ª edición en
Valencia, 1811 (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 9 julio 1811). Fue obje-
to de una respuesta del general Venegas. En
Tomelloso dejó una Proclama, dirigida a los
soldados franceses para facilitar su deserción,
publicada en el Correo Extraordinario de Jaén,
y reproducida en Diario Mercantil de Cádiz,
16 febrero 1809. Dirige un oficio a la Junta de
Murcia, Albacete, 21 enero 1809, en el que le di-
ce que su misión es defender los reinos de Mur-
cia y Valencia (Gazeta de Valencia, 31 enero
1809). Su talento militar era más bien escaso,
por lo que se retiró a Sevilla, pensando en que se
le diera algún alto cargo. Publicó un Resumen

de voces de mando del reglamento de Infante-

ría, que fecha en Cádiz, 4 mayo 1810. Al ver que
el Semanario Patriótico iba publicando la his-
toria militar de la propia Guerra de la Indepen-
dencia, lo que podía perjudicarle, conminó a
Quintana para que dicha historia, que redactaba
Antillón, no siguiese: a lo que Quintana tuvo que
inclinarse, porque sabía, como dice Blanco, que el
duque no dudaría en utilizar a dos de sus lacayos
para darle una lección al periodista desobedien-
te. Esto no le impide participar en actos patrióti-
cos, como la organización en septiembre de
1810, junto a Tomás Istúriz y a Ildefonso Ruiz
del Río, de un donativo en favor de la tropa del
Empecinado. General en jefe del Primer Ejército
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y Principado de Cataluña, 10 abril 1811,
renuncia el puesto, Cádiz, 6 mayo 1811, entre
mil protestas de humildad (papel publicado en
Diario Mercantil de Cádiz, 18 mayo 1811).
Embajador en Londres, 15 junio 1811, escribió
Exposición que hace... a su partida para

Inglaterra. Presidente de la Regencia, 22 enero
1812; publicó El duque del... a los españoles,
exaltación de la amistad y la gloria de la monar-
quía inglesa, Londres, 22 febrero 1812, en El

Conciso, 17 marzo 1812; Gazeta de la Regen-

cia; y Diario de Barcelona, 13 y 14 junio 1812.
En 1812 regaló una preciosa caja esmaltada,
tasada en 120.228 reales, regalo a su vez de
Jorge III, para con el producto de su venta editar
una obra de táctica militar. El 8 de agosto de
1812 firma el manifiesto Españoles, sobre la
sólida felicidad que nos ha traído la Constitución,
otro el 22 sobre nuestro amado monarca Fernan-
do VII y la necesidad de hombres y dinero para
terminar la guerra, y otro el 1 de septiembre,
sobre la grandeza de Alejandro I ahora nuestro
aliado, y defensor de nuestra libertad y gloria. Y
las proclamas Gaditanos, Cádiz, 25 agosto 1812,
que celebra la liberación de la ciudad, y se preo-
cupa por su futuro; y A los habitantes de ultra-

mar, Cádiz, 30 agosto 1812, a los que califica de
fidelísimos, y a los que quisiera apartar de toda
idea de separación. Les dice además, como
recuerdan los Ocios de Españoles Emigrados,
que la Constitución ha asegurado a nuestros
reyes el gobierno monárquico hereditario. Publi-
có Adiciones al Reglamento de Infantería,
1813; Memoria indicativa de una nueva

forma para el Ministerio de la Guerra, Cá-
diz, 1813. Como se le preguntó si iba todos los
días a tomar el santo de la Regencia, como ha-
cían sus antepasados en tiempo de los reyes,
contestó con un artículo en El Redactor Gene-

ral, 22 junio 1813, en el que dice que vive en el
Puerto de Santa María, calle del Ganado, y cuan-
do alguna vez va a Cádiz, reside en la calle del
Jardinillo, nº 3. En cualquier sitio y hora satis-
fará la curiosidad. Publicó también Memoria de

los individuos que compusieron la Regencia

constitucional, Madrid, 1814 (en unión de Mos-
quera, Villavicencio y Rodríguez de Rivas). De
nuevo presidente del Consejo Real, desde el 24
de mayo de 1814 hasta 1820. En esta época, ade-
más de sus grados y condecoraciones militares y
civiles, Órdenes de San Fernando, Carlos III, 1814,

y Toisón de Oro, 1816, aparece como presidente
de las diputaciones de las Sociedades Económi-
cas de Valladolid y Cantabria en Madrid, y como
miembro de la Junta del Montepío de Viudas y
Pupilos de ministerio, 1817-1819, y presidente a
partir de 1821 de la Junta Protectora de la Ense-
ñanza Pública. Presidente también del Consejo
Real, 1817-1819. En realidad, es uno de los gene-
rales que están autorizados por el rey para
actuar en su nombre, a fin de alcanzar ya en 1820
la contrarrevolución. Es uno de los firmantes de
las Representaciones de diferentes grandes

de España a las Cortes, para que se declare

debérseles amparar en la posesión de sus

rentas, especialmente en el reino de Valencia,
Madrid, 1820. Publica un Manifiesto, enero
1821; y su Continuación, febrero 1821; y una
Representación al Congreso de las Cortes

sobre infracciones de Constitución, Madrid,
1821, en la que se queja de que se le ha querido
implicar en la causa de Jorge Crespo. Se le con-
sidera también incurso en la conspiración de
Vinuesa, cosa que niega vehementemente; como
también niega su participación en el 7 de julio de
1822. El fiscal Juan de Paredes ordenó su deten-
ción. Infantado protesta desde La Coruña el 6 de
septiembre de 1822 de que se le mande a Ibiza.
Reúne Tres representaciones, Ponferrada, 13
agosto 1822; Lugo, 28 agosto 1822; La Coruña, 6
septiembre 1822. Según Jesús Longares es el
autor oculto de la Lista de los hombres emi-

nentes, heroicos y beneméritos..., 1822. Firmó
la Exposición de la grandeza de España a

Angulema, Madrid, 27 mayo 1823. Ante la inva-
sión francesa, Infantado es partidario de que las
tropas portuguesas ocupen Badajoz y Ciudad
Rodrigo, a lo que se opone Angulema. Presiden-
te de la Regencia provisional firma como tal el
manifiesto La Regencia del Reino durante la

cautividad del rey nuestro señor. A los solda-

dos del ejército llamado nacional, Palacio, 3
junio 1823. Se trasladó al Puerto de Santa María
a recibir al monarca otra vez absoluto, de quien
recibió en 1825 la presidencia de la junta consul-
tiva para evitar los excesos de los voluntarios
realistas, y la del ministerio. Cesó en agosto de
1826. Todavía en julio de 1829 se le ofreció el
mando de un junta de autoridades encargada de
atajar el desasosiego público, pero puso dificul-
tades a la idea de crearla, ya que no estimaba
prudente combatir a los voluntarios realistas.
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En 1833 reconoció a Isabel II. Sus últimos años
fueron tristes, pues perdió el sentido, y hubo que
nombrarle, en 1840, un curador. Nunca se casó
pero tuvo amores con Manuela de Lesparre, de la
que tuvo un hijo —al que legitimó dándole el
título de duque de Pastrana, y fue su curador en
1840— y dos hijas. Murió demente. A pesar de
que cierta literatura haya intentado ocultarlo,
Infantado está en el centro de las conspiraciones
más feudalmente absolutistas de la época, es
decir, empleó el cosmopolitismo ilustrado de su
formación en la defensa cerrada de sus intere-
ses. (Moxó 1977; Queipo de Llano 1953; Diario

de Madrid, cit.; Sanz Cid 1922; Ocios de Espa-

ñoles Emigrados, I, nº 4, julio 1824, p. 335; Riaño
de la Iglesia 2004; Blanco White 1988; cat. Luces
de Bohemia, marzo 1997; Diario Mercantil de

Cádiz, cit. y 25 julio 1810; Gazeta de Santan-

der, 2 enero 1809; Carta Jocoseria 1808; El

Redactor General, cit. y 21 agosto 1811, 2 agos-
to 1812; El Conciso, cit. y 14 septiembre 1810;
El Procurador General de la Nación y del

Rey, 3 noviembre 1812; Gil Novales 1975b;
ANTT (Lisboa), papeles de Antonio de Saldanha
de Gama; Longares 1970; Palau y Dulcet 1948;
Santa Cruz 1944)

Toll, Francisco. Portero de íntimas y de maza en
la Barcelona ocupada. Se le formó causa el 9 de
junio de 1814. (Estafeta Diaria de Barcelona,

1814)

Toll, José. Tertulia Patriótica de Figueras, 1820. 

Tolluda, Francisco. Canónigo de Manresa, co-
laborador del Diario de Manresa, 1808-1814.
(Gómez Imaz 1910)

Tolosa, Diego (Santa Cruz de Tenerife, 5 marzo
1785 - ?, 23 enero 1850). Cadete de menor edad
en 1794, hizo la campaña de Portugal de 1801,
estudió en la Academia Militar de Zamora desde
1803, saliendo de subteniente en 1805. Participó
en la Guerra de la Independencia. Teniente coro-
nel de Ingenieros, en Indias, 1817-1819. Super-
numerario, 1823. Coronel en 1829, gobernador
de Alicante y comandante general de la provin-
cia de Teruel, 1833-1835; brigadier, 1836; gober-
nador de Olivenza, 1836-1840, luego de cuartel;
mariscal de campo, 1844. Poseía la gran cruz de
San Hermenegildo. (Carrasco y Sayz 1901)

Tolosa, Felipe. Impresor de Cádiz, 1812; impre-
sor de Vic, 1822. (Cat. 17 I. Martín Villena,
2005)

Tolosa, marqués de. Cf. Fernández-Durán y Fer-
nández de Pinedo, Miguel. 

Tolosana, Felipe. Autor de Diario de la expe-

dición patriótica del general D. Rafael del

Riego, para entusiasmar por la Constitución

a varios pueblos de la provincia de Aragón,
Zaragoza, 1821, teniente coronel en septiembre
de 1822, comandante del segundo batallón del
regimiento de Fernando VII, 2 de línea, 1823.
(Gil Novales 1975b)

Tolosana, Miguel. Oidor de la Audiencia de Ara-
gón, canónigo de la catedral de Zaragoza,
magistrado honorario de la misma Audiencia,
1817-1823.

Tolosana, Miguel Antonio. Procurador de Zara-
goza, que entrega 3.658 reales para la defensa
de la ciudad. (Gazeta de Zaragoza, septiembre
1808)

Tolrá, Juan José (Badajoz, 1739 - Madrid,
1830). Ex jesuita, autor de Compendio della vi-

ta di S. Olympia Vedova e Diaconesa della

Chiesa di Constantinopoli, Bolonia, 1782;
Elogio, e relazione dei fatti militari del Ge-

neral Laudon, Bolonia, 1792; tradujo del español
al italiano de José Miguel Petisco: Compendio

della vita del Ven. Servo di Dio il fratello

Antonio Alonso Cermejo, Venecia, 1792. Si-
guió con Justificación histórico-crítica de la

venida del apóstol Santiago el mayor a Es-

paña, y de su sepulcro en Compostela, con-

tra las pretensiones de algunos autores

modernos, Madrid, 1797, obra publicada por el
conde de San Cristóbal; Compendio de la vida

y virtudes del P. Juan Torres de San Cristó-

bal, Madrid, 1799. Con el seudónimo de José

Ignacio Salas escribió Compendio histórico

de la vida, carácter moral y literario del

célebre P. José Francisco Isla, con la noticia

analítica de todos sus escritos, dalo a luz Dª
María Fracisca de Isla y Losada, hermana del
mismo P. Isla, Madrid, 1803. A continuación
Memorial de los ex jesuitas españoles a S. M.

el Congreso de la nación... sobre la nulidad

Toll, Francisco

2992



e injusticia de la Pragmática Sanción de 2

abril 1767, para el extrañamiento de los

mismos, Santiago, 1812. Palau barrunta que el
texto es el mismo de la Reclamación de tres ex

jesuitas españoles residentes en la penínsu-

la, Cádiz, 1813 (él firma en Castropol, Asturias,
25 agosto 1812), reimpreso en Vic y Sevilla,
1813, en la que denuncian a la Pragmática por
ilegal, abusiva y anticonstitucional; y piden la
justicia que se les ha negado en 42 años. En no-
viembre de 1812 acudieron a las Cortes con una
representación, por medio de legítimo apodera-
do, pero no se dio cuenta de ella. (Palau y Dul-
cet 1948; Riaño de la Iglesia 2004)

Tolva, Luis. Dueño del Café del Turco, Sevilla,
1820. Casado con María Josefa Piñalosa. Tertu-
lia Patriótica de Sevilla, 13-14 septiembre 1821.
(Chaves 1904)

Tomás. Antiguo cónsul francés en los Estados
Unidos de América. El 15 de noviembre de 1810
abre un curso en Zaragoza de lengua francesa,
de tres meses de duración y tres sesiones a la
semana, lunes, miércoles y sábados, de 4 a 6.
Vive en el Coso, enfrente del teatro, en la casa
del peluquero francés. También da lecciones a
domicilio. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 21
octubre 1810)

Tomás, Antonio. Brigadier de Infantería, 1814-
1827. 

Tomás, Ignacio de. Director de Arquitectura de
la Academia de Granada, autor de un plan para
construir cañones de tierra común, enviado a la
Junta Central. (AHN, Estado, leg. 51)

Tomás, Marcial. Ayudante general, enviado a
Toledo para preparar alojamientos para la tropa
francesa, quien el 21 de abril de 1808 dijo que
Napoleón quería restablecer en el trono a Car-
los IV, lo que dio lugar a que se reuniese el pueblo
en la plaza de Zocodover, se amotinase y, armado,
pasease por la ciudad el retrato de Fernando VII,
al que todos debían saludar o acatar. (Queipo
de Llano 1953)

Tomás, Miguel (Vejer, ? - ?). Zapatero que
entregó a Marcos Aurelio Monti, para el socorro
del ejército, treinta duros, quince camisas y tres

pares de pantalones, recogidos por él. (Carta de
Monti en El Redactor General, 21 febrero 1812)

Tomás, Nicasio (Galera, Granada, h. 1776 - ?).
Estudió en el Seminario de San Fulgencio de
Murcia. Fue después secretario del cardenal
Borbón. Vicario eclesiástico de Madrid, 1821-
1823; miembro de la Junta de Caridad, 1821, y de
la Junta de Beneficencia de Madrid, 1822; diputa-
do a Cortes por Granada, 1822-1823, elegido por
mayoría absoluta de 20 votos el 3 de diciembre
1821 por los electores de provincia. Fue uno
de los eclesiásticos denunciados por el obispo de
Guadix, Juan José Cordón, 11 agosto 1825, por se-
dicioso, sembrador de malas doctrinas, etc. Emigra-
do, fue condenado a garrote, 1826, en ausencia;
para ello se le aplicó una de las excepciones del
decreto de amnistía de 1824. (Mas Galvañ 1991;
Ocios de Españoles Emigrados, VI, nº 30, sep-
tiembre 1826, p. 248; Guillén Gómez 2003)

Tomás, Rafael. Teniente del regimiento de Fer-
nando VII, antes Guías, a las órdenes de Riego en
enero-marzo de 1820. (Fernández San Miguel
1820)

Tomás, el de Yepes. Jefe guerrillero, que en Corral
de Almaguer (Toledo) liberó, en abril de 1811, al
general García y a otros prisioneros hechos por
los franceses en Badajoz, que iban a Madrid bajo
palabra de honor. (Gazeta de la Junta-Congre-

so del Reino de Valencia, 7 mayo 1811)

Tomás, Zenón de. Comandante del segundo bata-
llón del regimiento de Soria, 11 de Infantería de
línea, 1823. 

Tomás y Asensio, Lucas de. Autor de Virtudes

de san Felipe Neri. Propuestas en lecciones

para su meditación, Madrid, 1806; Breve noti-

cia de la ejemplar vida del varón apostólico

P. D. Teodomiro Ignacio Díaz de la Vega...

(1736-1805), Sevilla, 1809; Meditaciones en

forma de novena en honor de la Inmaculada

Concepción de María Santísima con el título

de «Amor Divino», Sevilla, 1814, 4ª edición,
Madrid, 1880; Virtudes de san Luis Gonzaga

propuestas en lecciones para su meditación.

Seisena en honor del glorioso Santo, Sevilla,
1821, con el título de Seisena..., en Madrid,
1860. (Palau y Dulcet 1948)
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Tomás y Fajardo, Antonio. Hermano del cura de
Esparragal (Murcia), que el 4 de julio de 1814
ofreció un cetro y corona de plata al retrato del
rey. (Gazeta de Murcia, 23 julio 1814)

Tomás y García, José. Traductor de La Repú-

blica, de Platón, Madrid, 1805, con varias edicio-
nes posteriores, hasta 1934. (Palau y Dulcet
1948)

Tomás Navarro, José (Letur, Murcia, 11 abril 1791
- ?). Hijo de Manuel Tomás y de Juana Navarro,
personas de humilde condición, por lo que muy
temprano tuvo que emplearse como pastor. Al
comenzar la Guerra de la Independencia, a instan-
cias del cura se alistó en el ejército, probablemen-
te en junio de 1808. El día 18 de este mes fue
llevado, con otros, a Albacete, en donde fue inscri-
to en el segundo regimiento de Murcia. Recorre
Castilla, Aragón y Navarra, pasa por Sangüesa y
llega a Tudela, en donde por primera vez partici-
pa en un combate. La derrota le obliga a refugiar-
se en Zaragoza, en donde el 18 de febrero de 1809
es hecho prisionero. Después de mucho caminar es
encerrado un día en el castillo de Bayona, y tras
una limpieza general y ser provisto de ropa, fue
llevado a Abaillac (Francia), que él llama gran ciu-
dad. Pasa allí varios meses, al cabo de los cuales
fue llevado a Normandía, concretamente a Caren-
tan, adonde llegó el 24 de octubre de 1809. Vida
perra, de trabajos forzados. Mantiene siempre una
actitud patriótica, manifiesta en su desprecio por
los que se afrancesan. Al cabo de dos años la
situación cambió algo, pues presume que los
españoles se hicieron amigos de las francesas,
antes que de sus maridos. Esto es una muestra de
cierto humor, presente siempre en medio de las
mayores desdichas. Liberado al fin, hace diversos
trabajos en el viaje de vuelta a España. Pasa por
Picardía y por San Gabriel, y llega a Letur, en don-
de reposa tres meses. Pero seguía siendo soldado,
por lo que es llevado a Valencia, y luego a Catalu-
ña, recorre durante cuatro meses los Pirineos, y
es llevado otra vez al reino de Valencia, esta vez
por diez meses, y según dice muy contento, pues
cree hallarse en un paraíso. De nuevo tiene que
marchar a Francia. El 23 de julio tiene que pre-
sentarse en Figueras (no dice el año, pero será
1813). Antes de entrar en Francia deja listo el
manuscrito titulado Cuaderno de la vida de un

prisionero soldado español del año de 1809, en

verso. Redactado seguramente a lo largo del tiem-
po, se ha encontrado en Letur, lo cual hace pen-
sar que o su autor regresó, o alguien lo trajo.
Ángel I. Ortuño Tomás publicó el manuscrito en el
año 2000, con transcripción y estudio preliminar.
(Tomás Navarro 2000)

Tomás y Rosés, Cristóbal (Gerona, ?- ?). Estudió
Filosofía en la Universidad de Cervera y Medicina
en la de Montpellier. Se doctoró en 1785 con una
Dissertatio chymico-medica sistens analisin

aquarum mineralium. Ejerció la medicina en
Bañolas (Gerona), ingresando después en el cuer-
po de Sanidad Militar. Era también doctor en Ciru-
gía. Publicó Noticia individual de las aguas

minerales de Pedret: extramuros de la ciudad

de Gerona, en el Principado de Cataluña,
Gerona, 1787; escribió un compendio de P. J. Bar-
thez: Tratado y nuevo método curativo de las

enfermedades gotosas y reumáticas, Madrid,
1808, con 2ª edición en Madrid, 1816. La Librería
Delstre’s, de Barcelona, ofreció en 1991 Historia,

clasificación y virtudes de las aguas minerales

en general y de las más célebres de España en

particular, con el mejor modo de analizarlas y

de hacerlas artificiales, manuscrito fechado por
el librero hacia 1805. (Palau y Dulcet 1948; cat.
Delstre’s, cit.)

Tomasa, Buenaventura. Brigadier de Infantería,
1815-1823.

Tomaseo, José. Comandante del segundo bata-
llón del regimiento de Soria, 11 de Infantería
de línea, 1818-1820; comandante del regimiento de
Toledo, 19 de línea, 1822-1823. 

Tomaseti, Manuel. Electo en las elecciones
parroquiales de la Isla de León, 15 y 16 agosto
1813. Consta su condición de no eclesiástico.
Sociedad Patriótica de Murcia, 6 mayo 1823. (El

Redactor General, 19 agosto 1813)

Tomasi, Florencio. Oficial primero del tribunal
del Consulado, Cádiz, 1812 (Diario Mercantil

de Cádiz, 12 diciembre 1812). Secretario prime-
ro del mismo, 17 agosto 1814. (Mercurio Gadi-

tano, 20 agosto 1814)

Tomasich, Antonio (Venecia, ? - ?). Avecindado en
Almería en 1811, sin ocupación cierta. Detenido el

Tomás y Fajardo, Antonio
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25 de enero de 1821 en Málaga por supuesto
revoltoso antiservil. (Gil Novales 1975b)

Tomé, Esteban. Cajero de Tesorería General.
Firmó la representación, 27 febrero 1821. 

Tome, Pedro. Refugiado en Jersey, en enero de
1829 percibía una libra y cuatro chelines del
Comité de Ayuda. Dejó la isla en junio de 1829,
y entonces recibió diez libras. (SUL, Wellington

Papers)

Tomé y Ondarreta, Antonio. Regidor del Ayun-
tamiento de Madrid, 1822-1823. 

Tomé de la Vega, Antonio. Comisionado y coman-
dante de guerrilla, que en unión con Francisque-

te llevó a cabo el asalto a los franceses de
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), 4 marzo
1810, en condiciones inauditas, que el propio
Francisquete describe. (Gazeta de Valencia, 23
marzo 1810)

Tomeo y Arias, Pedro (Zaragoza, 1773 - ?).
Estudió Medicina en la Universidad de Zaragoza,
en la que se doctoró en 1780, y en la que en 1786
fue catedrático de Aforismos, y en 1801 catedrá-
tico de Prima. Vocal de la Junta de Sanidad de
Zaragoza, 1 octubre 1808, organizó los servicios
sanitarios de la ciudad durante los sitios, y se dis-
tinguió como cirujano, ocupando el puesto de
director de Cirugía del hospital. Titular de Clí-
nica y decano de las Facultades de Filosofía y
Medicina, se jubiló en 1829. Su hijo Pedro Tomeo
e Inchausti fue también profesor de Medicina.
(Gazeta de Zaragoza, 1 octubre 1808; Álvarez
Sierra 1961; Buesa 1983)

Tomés, Juan. Oficial de la primera Secretaría de
Estado, confinado en 1791 a la vez que Florida-
blanca, y liberado el 28 de marzo de 1808. (AHN,
Estado, leg. 1 P)

Tomez, Benito. Afrancesado, nombrado profesor
pasante de primeras letras en el Colegio de San
Antonio, creado el 17 de octubre de 1809.
(Gazeta de Valencia, 19 diciembre 1809)

Tomillo Albado, Pedro. Seudónimo del autor de
Contestación que da... al discurso que el ciu-

dadano Juan Romero Alpuente publicó en

septiembre último sobre la Suprema Junta de

Conspiradores contra el sistema constitucio-

nal, Madrid, 1821. 

Tomillo Ballesteros, Miguel. Procurador síndico
general del Ayuntamiento de Zamora, 1808.
(Gras 1913)

Tono, Hipólito. Alférez de fragata, capitán del
puerto de Denia (Alicante), 1819-1821. 

Topete, Francisco de Paula. Capitán de fragata,
1819; capitán de navío, 1825-1827.

Topete, Juan. Gran cruz de San Hermenegildo,
1816. Figura hasta 1819. Puede ser Juan de Dios
o Juan Bautista Topete. 

Topete, Juan Bautista (Cartagena, 1784 -
Madrid, 23 diciembre 1847). Hijo de Ramón
Topete, sentó plaza de guardia marina en El
Ferrol, 1799. En 1803 se embarca para Cuba y
Costa Firme y en 1807 regresa a Cádiz. Se halló
en el apresamiento de la escuadra francesa en
1808. En 1809 sigue en Cádiz y asciende a alfé-
rez de navío. Ese mismo año es enviado a Amé-
rica, donde permanece varios años. Teniente de
navío, 1812. Interviene en México en distintos
hechos de armas. Capitán de fragata, 1819. En
1823 pasó de Veracruz a La Habana. Capitán de
navío, 1824; jefe del apostadero de Veracruz;
segundo jefe del de La Habana y brigadier de
Marina, 1829; jefe del mismo interino, 1832, y en
propiedad, 1836-1838. Jefe de escuadra, 1838. Al
año siguiente es nombrado miembro de la comi-
sión que debe informar sobre la administración
de Cuba y Puerto Rico. Regresó a la península en
1840. Comandante general del departamento de
Cádiz; vocal de la Junta de Gobierno de la Ar-
mada; ministro del Tribunal Supremo de Guerra
y Marina; diputado a Cortes por Sevilla, 1845-
1846; ministro de Marina, Comercio y Ultramar,
12 febrero - 16 marzo 1846. Poseía las grandes
cruces de San Hermenegildo e Isabel la Católica.
Fue padre del almirante Juan Bautista Topete y
Carballo, el de la revolución de 1868. (Carrasco
y Sayz 1901; Pavía 1873; Diccionario Historia
1968)

Topete, Ramón (Morón de la Frontera, ? -
Cádiz, 1 diciembre 1822). Padre del anterior.
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Guardia marina en Cádiz, 1759. En 1766 pasó a
El Ferrol y en 1771 ascendió a teniente de fraga-
ta. En América entre 1772 y 1774, año en que
regresa a Cádiz. Durante la Guerra de la Conven-
ción interviene en diversas acciones navales en
la costa mediterránea francesa al mando del
navío Magnánimo. En 1798-1800, comandante
del arsenal de El Ferrol. Brigadier en 1802 y en
1803 comandante del arsenal de La Carraca. Se
halla en la rendición de la escuadra francesa,
1808. Jefe de escuadra, 1809, toma parte en el
«paseo militar» frente a Santi Petri ordenado por
el duque de Alburquerque, 16 marzo 1810 (Ga-

zeta de Valencia, 13 abril 1810). Inspector y
comandante general de los cuerpos de Infantería
de Marina, septiembre 1813. Gran cruz de San
Hermenegildo, 1815; vocal de la Junta del Depar-
tamento de Cádiz, 1815-1820. (Pavía 1873)

Topete y Fuentes, Juan de Dios (Morón, Sevilla,
h. 1757 - San Fernando, Cádiz, 26 marzo 1828).
Guardia marina en El Ferrol, 30 octubre 1772.
Capitán de fragata, 1 febrero 1794, y de navío, 5
octubre 1802. Destinado al apresamiento de cor-
sarios enemigos, se halla con el ejército en el ata-
que a El Ferrol por los ingleses, 25 y 26 agosto
1800. Segundo comandante del navío Asia en la
batalla de Trafalgar, 1805, después de la cual
asciende a brigadier, 9 noviembre 1805. En la
Guerra de la Independencia, servicios en Cádiz y
La Carraca, e interviene en la rendición de la
escuadra francesa (1808). Ese mismo año es
nombrado coronel del segundo regimiento de
Infantería Real de Marina. Se halla en la batalla
de Talavera. Jefe de escuadra, 19 agosto 1809.
En 1812 es comandante general del arsenal de
La Carraca, responsable de las obras desde Puer-
to Real hasta el Trocadero. Vocal del Consejo de
Oficiales Generales del Puerto de Santa María,
13 mayo 1813. Gobernador militar y político inte-
rino, intendente de Cartagena, 27 julio 1814 -
1821. En 1816 recibe diversas condecoraciones.
Combate a la Tertulia de los Descamisados, por
lo que se le define como gran servilón, con piel
constitucional (fragmentos de un oficio suyo en
este sentido en El Rayo Cartagenero, nº 2, con
la contestación en el nº 4). Presidente de la Jun-
ta del departamento de Cádiz, 1822, en marzo de
1822 figura como comandante interino del
departamento de Cádiz. Renuncia cinco veces al
mando militar, y al fin se le acepta en abril de

1822. Teniente general en 1825, purificado el 7
de abril de 1825. Poseía la gran cruz de San Her-
menegildo. (AGMS; Pavía 1873; El Redactor

General, 6 noviembre 1812; El Universal Ob-

servador Español, 7 mayo 1822)

Torá, Benito. Farmacéutico, orador de la Tertu-
lia Patriótica de Olot (Gerona).

Toral, Ramón de. Comerciante, vecino de Gijón,
secretario de su Junta de Caridad. (El Universal

Observador Español, 16 agosto 1820)

Torán, Francisco. Impresor de Murcia, 1801-
1809, por lo menos. (Tejera 1922)

Torán, Francisco. Prefecto de Mérida con los
franceses. Al acabar la Guerra de la Indepen-
dencia emigró a Francia. (Barbastro 1993)

Toranzo y Ceballos, Miguel. Gobernador de la
Mitra de Valencia que el 29 de septiembre de
1824 ordenó la captura de Cayetano Ripoll.

Torata, conde de. Cf. Valdés y Sierra, Jerónimo.

Toraya, José Miguel de. Académico de mérito de
la de San Fernando. Deposita en el Banco de San
Carlos un donativo patriótico, en intereses de
vales reales y en efectivo, por valor de 1.154 rea-
les 33 maravedís. (Gazeta de Madrid, 25 no-
viembre 1808)

Tord. Síndico de Barcelona, que no juró a José I
el 9 de abril de 1809. Al principio no fue llevado a
Montjuich, acaso porque se escondió, pero luego se
le cita entre los detenidos. (Bofarull 1886, I, p. 335)

Tordesillas, Diego. Mariscal de campo, 1795-
1820. La insurrección palentina de finales de
mayo - comienzos de junio de 1808 le dio el man-
do supremo de la ciudad. Se dice que salvó a dos
oficiales, uno francés y otro español, que iban a
ser degollados por el populacho (Diario de

Madrid, 11 junio 1808). El 7 de junio de 1808,
cuando los franceses llegaron a Palencia, se reti-
ró a León al frente de unos miles de españoles.
Gran cruz de San Hermenegildo, 1818. (Foy
1829, III)

Toreno, conde de. Cf. Queipo de Llano, José María. 

Topete y Fuentes, Juan de Dios
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Toría, José María. Alumno de la Academia Militar
de Cádiz, que el 9 de agosto de 1812 se examinó
con sus compañeros de aritmética, poniéndose
después la correspondiente medalla de plata sobre-
dorada. (El Redactor General, 12 agosto 1813)

Toribio, Juan José. Afrancesado. Regresa a Es-
paña en 1820. (Deleito 1919)

Toribio, Pedro. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo 1820. 

Toribio Hernández, Francisco. Vocal de la Junta
de La Mancha. (Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, 22 marzo 1811)

Toribio de Ugarte, Francisco. Cf. Ugarte, Fran-
cisco Toribio de.

Toribio de Ugarte, José. Cf. Ugarte, José Toribio de. 

Torija, Jerónimo. Coronel de Artillería, 1817, en
el departamento de Sevilla, 1819-1822. 

Toriño, Ramón. Empleado en el Crédito Público,
masón según la Lista primera de masones, ab-
solutista, 1821. (AGP, Papeles Reservados de

Fernando VII, t. 55)

Torío, Diego. Alcalde de Casa y Corte, nombrado
por José I, 1809. (Gazeta de Valencia, 21 marzo
1809)

Torío de la Riva y Herrero, Torcuato (?, 1759 - ?,
1820). Escritor de los privilegios de Indias, revi-
sor de letras antiguas, oficial del archivo del
marqués de Astorga, autor de Gobierno del hom-

bre de negocios a quien las ocupaciones di-

sipan el tiempo, Madrid, 1788; traductor de
Chateaubriand: Genio del cristianismo, Ma-
drid, 1798, con nuevas ediciones en Madrid,
1806 y 1818, y Burdeos, 1825. Socio de la Sociedad
Económica Matritense, destacado calígrafo;
publicó Arte de escribir por reglas y con

muestras, Madrid, 1798; Colección de mues-

tras de letra bastarda, Madrid, 1800; Ortología

y diálogos de caligrafía, aritmética, gramática

y ortografía castellana, Madrid, 1801; Tratado

de caligrafía, Madrid, 1804; Catecismo o ex-

plicación breve de los misterios y de las prin-

cipales verdades de la religión, Madrid, 1808;

Compendio sacado de la gramática castella-

na, Palma, 1811; Gobierno del hombre de ne-

gocios a quien las ocupaciones disipan el

tiempo, Madrid, 1815; casi todos estos títulos
con varias ediciones posteriores. Intervino tam-
bién en la edición del Catecismo de la doctrina

cristiana compuesto por los PP. Ripalda y

Astete, Madrid, 1820. (Palau y Dulcet 1948; cat.
45 Hesperia, 1994)

Torío y Torres, Marceliano. Hijo del anterior, autor
de Oración fúnebre, que en las honras genera-

les celebradas el día 22 de noviembre de 1813,

a expensas y devoción del general, jefes, oficia-

les y demás individuos de la segunda división

del Cuarto Ejército por las almas de sus valero-

sos compañeros..., Pamplona, 1813; Discurso en

relación de las principales actas de la Real

Sociedad Patriótica, de la ciudad de León, des-

de fin del año pasado de 1818, León, 1819; y
Oración fúnebre que en las exequias celebra-

das en la santa iglesia catedral de Menorca por

el alma del Ilmo. Sr. obispo don Antonio Cerue-

lo Sanz..., Mahón, 1831. (Palau y Dulcet 1948;
Biblioteca Pública de León)

Tormes. Secretario segundo de la Sociedad
Patriótica Mallorquina, 25 septiembre 1820.

Tormo, José. Exento del segundo escuadrón de
Tropas de Casa real, 1819-1821. 

Tormo y Pont, Vicente (Albaida, Valencia, ? - ?).
Abogado, alcalde mayor y teniente corregidor de
Málaga, 1817-1820; magistrado honorario de la
Chancillería de Granada, 1817-1823. Juró la Cons-
titución, en Málaga, el 4 de abril de 1820. Pero era
odiado por todo el vecindario, por considerársele
enemigo del sistema constitucional. Así se hace
constar en una sesión municipal del 24 de julio de
1820. El problema va a ir creciendo, unido en la
mentalidad popular con el destierro del cura de
San Pablo Marcos Román y Benítez y con la exi-
gencia de regreso del obispo. En noviembre de
1820 Tormo abandonó Málaga. (Oliva 1957)

Tormoye, barón de. Cf. Ayensa de la Mota, Mar-
celo. 

Tormos. Secretario segundo de la Sociedad
Patriótica de Palma, 25 septiembre 1820. 
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Torné, José. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822. 

Torner, Buenaventura. Tertulia Patriótica de
Barcelona, febrero 1823. 

Torner, José. Primer cirujano de Artillería, susti-
tuye a Gimbernat en el Colegio de Cirugía de
Barcelona, 1774, como supernumerario, cirujano
de la ciudadela en 1786, cuarto maestro y ciruja-
no mayor del hospital, 1793; autor de las memorias
Método el más seguro para curar la hidrocelle,
12 enero 1797; Gonorrea venérea, 1 mayo 1798;
Gonorreas, 21 febrero 1799; Lue venérea confir-

mada, 9 enero 1800; Nuevo método de operar

hernia inguinal, 26 febrero 1801; Rabia, 18 mar-
zo 1802; Acerca de un cálculo..., 4 marzo 1803;
Sobre si es útil o no sacar las secundinas a poco

después del parto, 28 marzo 1805; Cuidados...

en el último estado del parto gemelo, 27 febrero
1806; Hernia inguinal, 14 noviembre 1816; De

las excrecencias poliposas..., 11 marzo 1819; y es
autor de Tratado de partos, manuscrito, 1784.
Catedrático del Colegio de Barcelona, 1800-1827,
ya jubilado en 1826-1827. (Usandizaga 1964)

Torner, José. Alcalde mayor de Gandía (Valen-
cia) y su distrito, 26 mayo 1812. (Gazeta de

Valencia, 2 junio 1812)

Torner, José. Impresor de Barcelona, en la calle
de Capellans, 1820-1831. En 1822 se presentó
para impresor de la universidad con un escrito El

ciudadano... impresor de esta ciudad tenien-

do presentido que V. S. va a elegir a uno de los

de su arte..., Barcelona, Torner, 1822. (Cat. J. Mar-
tínez, noviembre 1992)

Torner y Matas, Magín. Hijo del fabricante y nego-
ciante de aguardiente Miguel Torner y Vilapura,
formaba parte de una de las familias más influ-
yentes de Mataró. Su padre le dejó fábricas de
cera, lana y seda, pero luego figura como fabrican-
te de tejidos de algodón. Diputado por Cataluña a
las Cortes de 1822-1823, en las que defendió a la
clase de los fabricantes frente al librecambismo
gaditano. (Diputados 1822; Elvira 2001)

Tornos, Andrés. Abogado nombrado el 23 de fe-
brero de 1811 alcalde mayor de Borja (Zaragoza).
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 28 febrero 1811)

Tornos, Juan Antonio de. Brigadier de Infantería
de Marina, 1809-1823. 

Tornos, Lucas de. Traductor de J. L. Alibert:
Fisiología de las pasiones, o nueva doctrina

de los afectos morales, Burdeos, 1826, 2 vols.,
y Madrid, 1831. (Palau y Dulcet 1948)

Tornos y Cagigal, Luciano de (Santander, h. 1771
- ?, 24 noviembre 1814). Infanzón, hijo de Juan de
Tornos, contralor provincial de Artillería de Na-
varra. El 1 de abril de 1788 el corregidor José
Antonio de Armona escribe a Juan Losas reco-
mendándole la entrada de Tornos, individuo de su
familia, en el regimiento de Numancia, lo que ocu-
rre en seguida, pues el 4 de mayo de 1788 es cade-
te en el regimiento de Numancia. Se halló en la
guerra del Rosellón, del 7 de junio al 29 de sep-
tiembre de 1793 y del 10 de mayo al 15 de
septiembre de 1794, terminándola de alférez. Una
nota le atribuye ninguna aplicación y mala con-
ducta, al parecer porque tuvo un permiso y quin-
ce meses después de haberlo cumplido aún no
había regresado (firman Ferrero y Colás: éste
escribe «aplicación dinguna»). Pero acaso esto
estuvo relacionado también con la condena que le
impuso la Inquisición, y que cumplió en el conven-
to de terceros de San Francisco de San Juan de
Alfarache y en las cárceles de la Inquisición de Se-
villa. Todavía el 15 de julio de 1799 el inquisidor
general reclama 3.140 reales que debe, por razón
de alimentos y otros gastos, como consecuen-
cia de aquella condena. Sea como sea, el 28 de ju-
lio de 1795 es segundo teniente de Caballería de
Húsares Españoles, y el 3 de noviembre de 1799
pasa agregado al fijo de Ceuta. Luego se retiró a
Zaragoza, siendo vecino de la parroquia de Santa
Cruz. El 15 de junio de 1808 le mataron el caballo
que montaba, y después fue agregado a Artillería.
El 4 de agosto de 1808 amenazó con disparar
sobre los propios españoles, que huían, y así logró
reagruparlos. Acabó los dos sitios de coronel,
teniente coronel de Artillería. Al final del segundo
fue hecho prisionero, y llevado a Francia. A su
regreso, un Consejo de Guerra de Oficiales
Generales, Puerto de Santa María, 27 febrero
1814, le devolvió el empleo de coronel de
Caballería. (AGMS; La Sala Valdés 1908)

Tornos Larriba, Judas Tadeo (Zaragoza, 12 julio
1753 - México, 25 mayo 1814). Hijo de Miguel

Torné, José
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Tornos y de María Antonia Larriba, cadete en el Co-
legio de Artillería de Segovia, 12 noviembre 1767;
subteniente de Artillería, 1770; teniente, 1778;
graduado de teniente coronel, 1789. Toma parte en
la retirada de Orán y Mazalquivir, 27 y 28 febrero
1792. El 18 de enero de 1793 solicita licencia para
casarse con María Josefa Bonicelli y Lombardon,
viuda de Roque Marín, alcalde mayor de Alicante,
e hija de Luis Bonicelli, ayuda de cámara de S. M.
Participa en la guerra contra la República Francesa,
en el Rosellón, a últimos de abril de 1793, en la que
fue herido. Comandante de Artillería de Colliure,
febrero 1794; prisionero de guerra, 26 mayo 1794,
por capitulación de la plaza. Teniente coronel efec-
tivo, 1795, con destino en Barcelona, coronel,
comandante militar de Ceuta, 30 junio 1802. El 22
de febrero de 1803 no pudo continuar en ese desti-
no, por sentarle mal a su temperamento, y pasó a
Pamplona, por orden del Príncipe de la Paz. Briga-
dier, 6 junio 1804, nombrado subinspector en Cara-
cas. Embarcó en Santander, 4 noviembre 1804, en la
corbeta mercante Santo Cristo de Lezo, que el 13
de diciembre fue abordada por los ingleses y llevada
a Barbada. Tornos fue puesto en libertad después de
firmar un papel, en el que se comprometía a no
hacer armas contra Inglaterra; pero cree que no le
obliga, al no ser prisionero de guerra, ya que fue
apresado antes de que se declarase la guerra.
Subinspector en México, 21 junio 1809; mariscal de
campo, 10 agosto 1809. Su nombramiento para
subinspector en la península, 16 mayo 1812, da
lugar a la protesta del brigadier Agustín García
Carrasquedo, por no respetarse el orden en los as-
censos; la muerte cortó la litis en este caso concre-
to. (Vigón 1947; AGMS; expte. García Carrasquedo)

Toro, Diego (Feria, h. 1759 - ?). Cadete, 19 agosto
1779; subteniente, 3 julio 1781. Estuvo seis años
con el provincial de Badajoz, de guarnición en
Badajoz y Málaga, y luego en Gerona cinco meses.
El 7 de diciembre de 1789 pasó al batallón de Caza-
dores, en el que el 30 de diciembre de 1792 fue
teniente de Fusileros, y con el que luchó en la gue-
rra del Rosellón desde el 18 de abril hasta finales de
octubre de 1793. Sargento mayor del regimiento
de Monzón, 21 marzo 1795; sargento mayor del re-
gimiento de Alcántara y Badajoz y grado de capi-
tán, 12 abril 1795. Se graduó de teniente coronel,
2 julio 1808, y de coronel, 18 septiembre 1808. En
el sitio de Badajoz, 1811, fue hecho prisionero,
pero pudo escapar, presentándose en Cádiz, y a

continuación ocupó su puesto de coronel en el
Cuartel General de Valencia de Alcántara. Reem-
plazado de sargento mayor, 18 noviembre 1813.
Siguió de coronel y sargento mayor de Badajoz
hasta 1817. En mayo de este año pidió el ascenso
a brigadier, sin éxito. (AGMS)

Toro, Francisco José de. Cf. Toro Torre y Aguilar,
Francisco José de.

Toro, Pedro de. Capitán de fragata, 1812-1820. 

Toro y Heredia, Juan Antonio de. Maestrante de
Ronda, diputado suplente por Córdoba a las Cor-
tes de Cádiz, 6 diciembre 1812. No llegó a tomar
posesión. (Ramos Rovi 2003)

Toro Torre y Aguilar, Francisco José de. Agente
fiscal de la Sala de Corte, traductor y adicionador
del Amigo de los niños, de Antoine Sabatier,
Madrid, 1821, obrita cristiana designada por S. M.
para las escuelas de primera enseñanza. El adi-
cionador, que vive en Madrid en la calle del
Olivar, nº 10, cuarto principal, la vende a 3 rea-
les y medio. Nuevas ediciones en Lérida, 1828 y
1844; Barcelona, 1828, 1829, 1830; Madrid, 1830,
1832, 1844; Alcoy, 1836; Palma, seis ediciones
de 1838 a 1845, 1851 y 1860; Valencia, 1846;
Cuenca, 1848 y 1854; París, 1855 y 1866, 1877,
1881, 1883 y 1884; Caracas, 1864. (Diario de

Avisos de Madrid, 14 abril 1825; Palau y Dulcet
1948; Jiménez Catalán 1997; cat. Casa Subhastes
Barcelona, mayo 1998; cat. 64 Hesperia, 2005)

Torquella, Joaquín. Teniente de fragata, coman-
dante del bergantín goleta, correo Sorpresa, que
realizaba viajes entre Cádiz y La Habana. (El Uni-

versal Observador Español, 24 abril 1821)

Torrá, Ramón. Doctor. Autor de un parte, Beuda, 6
mayo 1809, sobre la lucha en la provincia de Gero-
na (Gazeta de Valencia, 19 mayo 1809). En sus
oficios de Darnius (Gerona) y Llerona (Barcelo-
na), 21 y 23 diciembre 1809, habla de su enfrenta-
miento con los franceses en Viure (Gerona), Roure
(Barcelona) y el puente de Molins (Barcelona), y
luego en Llerona, hasta que habiéndose quedado
sin cartuchos, tuvo que unirse a Juan Clarós, para
proveerse de municiones y salvar a Olot, lo que al
parecer no se consiguió. (Gazeta de Valencia, 5
enero 1810)
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Torrado, Manuel. Subteniente de Artillería, 1792;
teniente coronel en 1808; vocal de la Junta de La
Coruña. En el bergantín de guerra Descubridor

llegó el 30 de julio de 1808 a Cartagena, comisio-
nado por la Junta gallega para tratar con las
demás del reino sobre la creación de una Junta
Central, compuesta por dos vocales de cada una
de las supremas, y presidida por una persona «de
elevado carácter y conocimientos». El 31 siguió su
viaje a Murcia (Gazeta de Valencia, 9 agosto
1808). Pasó a Infantería, o está equivocada la
siguiente noticia, pues se le llama coronel de
Infantería, que el 23 de septiembre de 1808 se
presentó a la Junta de La Coruña, procedente de
Gibraltar, punto adonde fue en virtud de una
comisión (Diario Mercantil de Cádiz, 15 octu-
bre 1808). Brigadier, 1809-1821. (AHN, Estado,
leg. 44 B; Vigón 1947)

Torralba, José (Écija, Sevilla, h. 1777 - ?). Cadete,
4 agosto 1792; grado de subteniente, 24 diciembre
1793. Participó en la guerra contra Francia, sien-
do capitulado, es decir, hecho prisionero, en
Colliure. Ascendió a segundo teniente, 1 mayo
1795; segundo teniente en Granaderos, 31 diciem-
bre 1798; primer teniente graduado de capitán,
20 agosto 1800. Capitán vivo, 21 agosto 1808, se
halló en los ataques de Villagaray, Balmaseda y
Sodupe, 3, 5 y 7 noviembre 1808, en la batalla de
Espinosa, 10 y 11 noviembre 1808, y en el ataque
de Mondoñedo, 10 marzo 1809. Llegó a sargento
mayor, 15 marzo 1810, hallándose en los ataques
de Benavente, Cabezón de la Sal, Zamora, Car-
pio, Alba de Tormes y en la toma del castillo de
Alconeta, 31 julio 1810. Contribuyó a la salida de
Badajoz, 7 febrero 1811, fecha que será la anti-
güedad en el empleo de teniente coronel que le
concedió el general Gabriel Mendizábal. El 9 de
febrero de 1811 se halló en el puente de Gévora,
y luego en la batalla de La Albuera, 16 mayo 1811,
por la que fue nombrado benemérito de la patria.
Estuvo también en el segundo sitio de Badajoz,
4-16 junio 1811. En 1816 pide que se le revalide el
empleo de teniente coronel. Sirvió sucesivamente
en el regimiento de Infantería de Navarra, en el de
Voluntarios de Navarra y en el de Voluntarios
de Madrid, 44 de Infantería de línea, de cuyo pri-
mer batallón era comandante en 1817. (AGMS)

Torralba, Marcos. Confitero de Valladolid, en
paro, que en 1810 aceptó ser agente de Policía al

servicio de los franceses, encargado de la revi-
sión de los pasaportes en las entradas de la ciu-
dad, y de averiguar quiénes eran los que
entraban y salían. (Sánchez Fernández 2000)

Torralba y Talará, conde de. Cf. Valdivia y Corral,
Francisco de Paula.

Torralba y de Talará, condesa de. Cf. Fernández
de Córdoba y Pimentel, María de los Ángeles.

Torralva. Supuesta guerrillera de la partida de
Torralvo. (Díaz Torrejón 2001)

Torralvo. Jefe de una partida de guerrilleros que
a lo largo de 1812 actúa por tierras cordobesas.
Algunos autores la consideraron simplemente
partida de ladrones, pero está demostrada su
significación en el contexto de la Guerra de la In-
dependencia. Algo más legendaria parece la figu-
ra de una mujer, conocida como la Torralva, que
habría sido fusilada por los franceses en Lucena.
(Díaz Torrejón 2001)

Torralvo, José María. Segundo cirujano de la
Armada, que llegó a Cádiz fugado de Rute. (Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 4 marzo 1812)

Torramorell, Miguel (Gerona, 1786 - París, 24
diciembre 1871). Compositor, clarinetista y jefe
de bandas militares en Francia, Holanda y Bél-
gica. (Soriano 1855)

Torrao, José. Regulador de la Tertulia Patriótica
de Granada, 6 noviembre 1821. (Torres Pardo
1821)

Torras y Pellicer, José. Ayudante de Ingenieros,
enero 1791. Trabaja en 1794 entre Lérida y
Urgel, y en las obras de Berga, en 1795 en San
Fernando de Figueras, en 1796 otra vez en
Berga, en 1797 en la instalación de una batería
en Sitges, para el mejor resguardo y defensa del
fondeadero y de la población. Capitán e inge-
niero extraordinario en Rosas, 1798, en 1800
destinado a Pontevedra. Asciende a capitán pri-
mero, 1802, destinado a Barcelona. Teniente
coronel el mismo año, enviado a la fortaleza de
San Fernando de Figueras. Se encarga en 1803
de los efectos, enseres y caudales de la Aca-
demia de Matemáticas de Barcelona, y forma

Torrado, Manuel
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parte de una comisión, nombrada el 5 de febrero
de 1803 para realizar estudios de urbanización
en la zona marítima de Tarragona. Realiza el pla-
no y perfil de la batería del puerto de la Selva
(Gerona), 1805. Coronel de Ingenieros, 1815-
1820. (Capel 1983)

Torre, Agustín Manuel de la. Propietario. Firmó
la representación, 27 febrero 1821. Sociedad
Patriótica La Fontana de Oro, 3 junio 1821. 

Torre, Antonio de la. Abogado de los Reales
Consejos, vocal de la Junta de Córdoba y presi-
dente de la de Montoro. En 1809 solicita una pla-
za de alcalde del crimen en la Chancillería de
Granada, supernumeraria, o bien, una de las
vacantes de oficial en la Secretaría de Gracia y
Justicia (AHN, Estado, leg. 32, doc. 421). Puede
ser el siguiente. 

Torre, Antonio María de la. Comisario de Guerra,
1822-1823. 

Torre, barón de la. Cf. Latorre, barón de.

Torre, barón de la. Cf. Perpiñán, Francisco.

Torre, Bernardo de la. Coronel del regimiento de
Costa de Granada, 11 de Caballería ligera, 1823. 

Torre, Clemente Máximo de la. Abogado, secre-
tario de la Sociedad Económica de Segovia,
1817-1834. Perteneció a sociedades prohibidas,
según lista del AGP. (AGP, Papeles Reservados

de Fernando VII, t. 67)

Torre, Dámaso de la. Rico propietario que en 1808
manifestó cierta oposición al régimen bonapartis-
ta, pero que después de la vuelta de José I, se hizo
radicalmente afrancesado, siendo nombrado
corregidor de Madrid, 21 agosto 1809. Adquirió
tierras desamortizadas por los franceses: las de los
cartujos de Arachristi y Portaceli, en Valencia; el
monte Aceñas y los molinos de los Bernardos de la
Espina, en Valladolid; la dehesa de Aldea del
Conde, en Extremadura; el Soto de Valdelaguna, el
valle Mandas, los molinos y tierres del monasterio
de Sahagún, en León. Aunque considerada perso-
na de gran mérito, su carácter incómodo aconseja-
ba alejarle de Madrid, por lo que fue promovido a
prefecto de Guadalajara, diciembre 1811. Convocó

a todo el vecindario en Ayuntamiento abierto
(sic), Guadalajara, 11 noviembre 1811, para leer-
le la orden del día publicada en la Gazeta de

Madrid el día 7, sobre la victoria de Suchet en
Puzol-Morvedre (cf. Gazeta Extraordinaria de

la Junta Superior del Reino de Valencia, 10
diciembre 1811). Se dijo que había sido apresado
por las tropas nacionales en Guadalajara, pero la
noticia no se confirmó. Parece que en octubre de
1812 fue hecho prisionero en Lisboa, al solicitar
pasaporte para embarcarse. (Mercader 1983; El

Redactor General, 21 agosto 1812; El Procu-

rador General de la Nación y del Rey, 6 octubre
1812)

Torre, Diego. Empleado probablemente servil al
que se refiere El Redactor General, 16 septiem-
bre 1812. 

Torre, Domingo Eulogio de la. Abogado y ha-
cendado, diputado por Vizcaya a las Cortes de
1822-1823. El 2 de mayo de 1822 afirmó en ellas,
quitando importancia a los facciosos de Vizcaya,
que el descontento era debido a «lo mal que había
sido tratada (Vizcaya) por el anterior gobierno,
sujetándola a contribuciones desiguales», mien-
tras que el diputado Ferrer atribuía los sucesos a
ciertos manejos del gobierno francés. (Diputados
1822; Ocios de Españoles Emigrados, III, nº 12,
marzo 1825, p. 221; Guiard 1905)

Torre, Esteban de la. Vecino honrado de Madrid,
que el 11 de diciembre de 1808 toma parte en el
acto de homenaje, acompañado de petición, que
se hace al emperador de los franceses. (Gazeta

de Madrid, 16 diciembre 1808)

Torre, Eugenio de la. Uno de los dos comisiona-
dos de Downie, que llevaron su contestación a los
madrileños residentes en Cádiz, que le habían fe-
licitado. (El Redactor General, 3 octubre 1812)

Torre, Fermín. Tesorero de la Contaduría General
de Pósitos, 1817-1818. 

Torre, Francisco de la. Vocal de la Junta de la
villa y señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado,
leg. 15)

Torre, Francisco de la (Córdoba, h. 1769 - ?). Za-
patero, casado con María de la Soledad Mancera,
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con tienda en la calle de la Luna, esquina a la de
la Magdalena, de Madrid, quienes recogieron a
José Domínguez, a quien enseñaron el oficio,
pero después viendo que su conducta no era la
que se esperaba de él, lo despidieron. Domín-
guez, despechado, delató a toda la familia, pues
conservaban un ejemplar de la Constitución (el

nefando folleto de la Constitución, en palabras
de la Gaceta de 1 de noviembre de 1824), y ade-
más un retrato de Rafael del Riego, puesto en un
cuadro y oculto detrás de la estampa de una
Virgen, colocada bajo el cristal y a la vista. Se
dijo que ponían velas ante el retrato, lo cual se
demostró ser falso. La causa contra la familia, y
todos sus oficiales, que fue llamada causa del
retrato de Riego, se vio el 24 de septiembre de
1824. Los nombres de los encausados eran
Francisco de la Torre, Justo Damián, Joaquín del
Canto, María de la Soledad Mancera, Dolores de
la Torre, Ramón Fernández, Antonio Fernández,
Francisco Lazunaga, Roque Mirar, Juan de la
Torre y María del Carmen de la Torre. Todos
ellos confesos y convictos, excepto Mirar, que
fue declarado prófugo, tras escaparse por el bal-
cón. Más adelante se cita a otro, Manuel Rico. Se
condenó a Francisco a llevar el retrato pendien-
te del cuello hasta la plaza de la Cebada, para
que presencie en ella la quema del mismo por
mano del verdugo, y también se le condenó a
diez años de presidio con retención. La quema
del retrato se efectuó el 5 de octubre de 1824,
para lo cual se dispuso la presencia en la cárcel
de un piquete de 100 hombres de Infantería y
20 de Caballería. La custodia del reo en su reco-
rrido y de las gentes que lo presenciasen se con-
fió a 200 voluntarios realistas y a 30 soldados de
Caballería. Francisco marchó al presidio, y en él
murió. Su mujer fue condenada a diez años de
galera, por la culpa en la conservación del retra-
to de Riego y por la irreligiosidad que usó con
una estampa de la Virgen. El hijo mayor, Juan,
fue condenado a dos años en el presidio correc-
cional del Prado (pero cf. bajo su nombre). Las
hijas, en libertad, pero sin sus padres, sin fami-
lia, sin medios económicos, pero supieron traba-
jar, y luego se casaron. Los oficiales, todos en
libertad: sólo Manuel Rico y Justo Damián tuvie-
ron que pagar una fianza. Al prófugo se le impuso
tres años de presidio en la península. También el
delator fue reducido a prisión. (Morales Sánchez
1870, II, p. 583 y ss.)

Torre, Gabriel de la (? - Madrid, 12 abril 1809).
Detenido por los franceses en el paseo de San
Vicente, de Madrid, el 19 de marzo de 1809 y
ahorcado poco después, en virtud del artículo 2º
del decreto del 16 de febrero de 1809. (Morales
Sánchez 1870)

Torre, Gertrudis. Actriz. Actúa en el teatro Prín-
cipe en diciembre de 1820-1821. Representó a don
Pancracio en el entremés Un loco hace ciento,
de María Rosa Gálvez. (El Universal Obser-

vador Español, 10 diciembre 1820 y 10 enero
1821)

Torre, Gregorio de la. Oficial de Tesorería, 1809.
Un anónimo le denuncia como sospechoso.
(AHN, Estado, leg. 31 C, doc. 63)

Torre, Gregorio la. Cf. Latorre y Pellicer, Gre-
gorio.

Torre, Joaquín de la. Ayudante de Ingenieros,
1785. Coronel de Ingenieros, de quien se queja
por desacato el 16 de agosto de 1796 el intenden-
te de Luisiana, Francisco Rendón. Sumariado,
supongo que por otra causa, en marzo de 1819.
Autor de una artículo, firmado V. I., en el Diario

Constitucional de Barcelona, y de Papel suelto

en que se demuestra que la raíz o germen de la

insubordinación en el ejército no se halla en el

súbdito que desobedece o falta al respeto (que

así llaman a la verdad); sino en el que lo man-

da por no saber mandar, Barcelona, 1820. Co-
laborador en el número 23 de la Miscelánea

Liberal, de Barcelona. Parece que fue expulsado
del cuerpo de Ingenieros, y aun se insinúa que fue
afrancesado. Autor de Reglas y leyes del juego

ortográfico de la palabra de la lengua castella-

na, Barcelona, 1821; y de El desengaño, papel

contra el cuerpo de ingenieros, Barcelona,
1822, 6 números. (Se publicó un Suplemento al

desengaño, Barcelona, 1822, al parecer contra
él.) Prepara, según dice en 1823, un Diccionario

del juego del ajedrez, que se publicó en Barcelo-
na, Torner, 1825. A pesar de sus afirmaciones de
liberalismo, recomienda en el Diario de Barcelo-

na, 29 octubre 1823 (inmediatamente antes de la
entrada de los franceses), la obra del abate Tho-
rel: Voz de la naturaleza sobre el origen de los

gobiernos. (Capel 1983; Gil Novales 1975b; Palau
y Dulcet 1948; cat. 96 Ultonia, 2000)

Torre, Gabriel de la
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Torre, Jorge de la. Consiliario trienal secular de
la Junta de los Hospitales, 1820-1821.

Torre, Jorge María de la. Secretario de la Cámara
de Guerra, 1815-1820. Secretario del Consejo
Supremo de la Guerra, 1817-1818, cesante en el
mismo, 1822-1823. Probablemente es el mismo
que el anterior. 

Torre, José de la. Sargento segundo de la compa-
ñía franca de Guadalajara, caballero de la Orden
Real de España, 19 septiembre 1810 (Gazeta de

Madrid, 2 noviembre). Sargento aposentador
renegado (marechal de logis), que se distinguió
ante Cuenca en mayo de 1811. (Gazeta Nacio-

nal de Zaragoza, 16 junio 1811; Ceballos-Esca-
lera 1997)

Torre, José de la. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821 (usa el don en su firma).

Torre, José de la. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821 (diferente del anterior).

Torre, José Antonio de la. Cf. Latorre, José An-
tonio de. 

Torre, José Gonzalo. Jefe guerrillero que, a las
órdenes de Luis Lacy, actuaba en la zona de
Toledo en 1809. (Romera 2004)

Torre, José María de la. Elegido diputado suplen-
te por Sevilla para las Cortes de Cádiz, 26 junio
1813, pero la elección fue anulada. (Ramos Rovi
2003)

Torre, Juan de la. Alcalde de Montoro (Cór-
doba), que contribuyó a engrosar el «ejército
católico» con 1.400 hombres y 300 caballos, y
destruyó al destacamento de 70 hombres que los
franceses habían dejado guardando el puente
sobre el Guadalquivir. Lo que contó en una
Carta, Montoro, 25 junio 1808, publicada en
Cádiz, 1808. Hubo otra Carta del alcalde ordi-

nario de Montoro, relacionando lo ocurrido

con las tropas francesas entradas en aquel

pueblo, sus excesos, y defensa hecho por su

paisanaje con el resultado de esta acción,
compilada en Colección de proclamas y demás

papeles y en Demostración de la lealtad espa-

ñola. (Riaño de la Iglesia 2004)

Torre, Juan de la (Cádiz, ? - Madrid, 29 marzo
1831). Hijo de Francisco de la Torre, condenado
en la causa del retrato de Riego a dos años de
presidio en el correccional del Prado. Cuando los
cumplió nadie se atrevía a darle trabajo, por mie-
do a atraerse las suspicacias de la policía, y sólo
le daban pequeñas cantidades de dinero, para
que no se muriese de hambre. Aun así pasó
muchas miserias. El 22 de marzo de 1831 alguien
le indujo a beber con exceso. Entonces gritó en
la calle de San Antón, a las 2 y cuarto de la tarde
(precisa el Diario de Avisos de Madrid del día
29), «Viva la libertad y mueran los realistas», al
ser insultado por éstos. Detenido inmediatamen-
te, fue condenado a ser ahorcado, con un rótulo
en el cuello que diga: «Por revolucionario». La
sentencia se cumplió el día 29, Martes Santo.
La Gazeta de Madrid del Jueves Santo siguien-
te reconocía que el pueblo al ejecutarse la sen-
tencia no le negó «aquel tributo de compasión
propio de corazones cristianos y generosos»,
pero aprovecha la ocasión para echar las culpas
a los «despiadados filósofos». Uno de los alcal-
des de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte,
Andrés Oller, renunció a serlo antes que firmar
una sentencia tan inicua. El rey ordenó que se le
admitiese la renuncia, pero que se le siguiese
pagando el sueldo. (Morales Sánchez 1870, II,
p. 581-588; La Ilustración Popular, marzo 1873)

Torre, Juan Domingo de la. Comerciante, de la
razón social Torre Hermanos, de Cádiz, que se-
gún José Tuñón de Llamas en carta a Jovellanos,
Guadalajara, 1 septiembre 1809, en 1802 habría
conseguido una moratoria por diez años, gracias
al influjo del marqués de Branciforte. Tuñón tie-
ne muy mal concepto de Torre Hermanos. Juan
Domingo de la Torre fue acusado por Ángel Álva-
rez de grandes diferencias en el comercio entre
Cádiz, los Estados Unidos, la Habana, la Guaira y
Veracruz. Incluso Torre Hnos. habría tenido pre-
so a Ángel Álvarez durante siete años. Torre lo
niega todo en El Redactor General, 13 septiem-
bre 1812 (El Redactor General, 12 septiembre
1812, de nuevo denuncia la maquinación de
Mariano y Ángel Álvarez; en El Redactor

General, 19 octubre 1812; Ángel Álvarez insiste,
Cádiz, 27 octubre 1812, El Redactor General, sin
fecha del periódico; de nuevo Torre en El

Redactor General, 18 noviembre 1812). Autor de
La mentira demostrada y la verdad en su
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honor, contra las suposiciones... en un

papel impreso, circulado por D. A. Álvarez,
Cádiz, 1812, en El Redactor General, 20 ene-
ro 1813. «El amante de la justicia» dice, en El

Redactor General, 5 mayo 1813, que Torre
Hermanos ha hecho suspensión de pagos. (El

Redactor General, cit.; Riaño de la Iglesia
2004)

Torre, Juan María de la. Corregidor de Baeza
(Jaén), caballero de la Orden Real de España, 5
abril 1810 (Gazeta de Madrid del 19). Fue tam-
bién subdelegado de Rentas Reales y director de
la Sociedad Económica de Jaén (Ceballos-
Escalera 1997; Gazeta de Jaén, 13 abril 1810).
Alcalde mayor de Pedroches (Córdoba), 1815;
alcalde mayor de Zaragoza, 1818; alcalde mayor
de Ronda (Málaga), 1819-1820; juez de primera
instancia de Ronda (Málaga), 1821, y de Pozo-
blanco (Córdoba), 1822-1823. 

Torre, Luis de la. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. Puede ser Luis de la Torre
y Cuentra. 

Torre, M. P. S. de la. Acaso editor de La ley vin-

dicada o el azote de los serviles, Algeciras, 1822,
según El Zurriago, nos 75 y 76, octubre 1822, en
donde se le llama inventor de Tigrekan, lo cual
implicaría su colaboración anterior en el propio
El Zurriago. 

Torre, Manuel de la (? - Burgos, 18 abril 1808).
Menestral, una de las tres primeras víctimas
hechas por los franceses en Burgos. (García de
Quevedo 1931)

Torre, Manuel de la. Comisario honorario de
Guerra, 1819-1823. 

Torre, Manuel de la. Teniente en ausencias y en-
fermedades con futura sucesión de la Audiencia
de Aragón, 1817-1820. 

Torre, Manuel de la. Presbítero, miembro de la
Sociedad Económica de Cádiz, 2 febrero 1823.
(Acta 1830b)

Torre, Manuel Luciano de la. Diputado del
común en Madrid, 1819-1820; secretario y regi-
dor honorario, 1826-1829.

Torre, Marcelino de la (Anaz, Santander, ? - ?).
Mayor de la secretaría del Consejo de Estado,
oficial honorario de la primera Secretaría de
Estado, 1819-1820. Ateneo, 14 mayo 1820.
Asesor de la Comisaría General de Cruzada,
1821-1823; miembro honorario del Tribunal Es-
pecial de Guerra y Marina, 1821-1823. Impurifi-
cado en primera y segunda instancia, tuvo que
emigrar, no regresando hasta 1829. Protegido
por González Salmón y por López Ballesteros, le
coloca éste en el Tribunal de Cuentas y le nom-
bra oficial mayor de la secretaría del Consejo
de Estado. Tendrá que aplicar el decreto de 1 de
octubre de 1830 contra los facciosos y revolucio-
narios. Mariano Carnerero, Madrid, 26 marzo
1834, se halla en correspondencia directa con él.
(Caamaño Bournacell 1972; AHN, Estado, leg.
3060)

Torre, Mateo de la. En el pozo de su casa de
Madrid se encontró en agosto de 1809 un legajo,
que contenía la correspondencia de Manuel
Sáenz de Vizmanos con Juan Antonio Llorente.
Según se cree, lo arrojó el propio Sáenz mientras
estaba bajo la custodia de Torre. (AHN, Estado,
leg. 29 G, doc. 238)

Torre, Miguel de la. En agosto de 1809 fue envia-
do por la Justicia de Navalmoral de Pusa a Tala-
vera de la Reina, para que dijese a los franceses
que no extrañasen la falta de cumplimiento en la
remisión de víveres, ya que eran interceptados
por las partidas de guerrilla. Cumplirían si los
franceses enviaban la fuerza armada necesaria,
con el compromiso de no hacer daño al pueblo.
(AHN, Estado, leg. 16, doc. 5)

Torre, Pedro de la. Terrateniente valenciano,
afrancesado, refugiado en Francia. (Barbastro
1993)

Torre, Ramón de la. Capitán de fragata, 1811-
1821. 

Torre, señor de la. Cf. Rodríguez Rivadeneyra,
Antonio.

Torre, Valentín de la (? - Madrid, 18 septiembre
1809). Fue sentenciado por los franceses a la
horca por el uso de armas prohibidas. (Morales
Sánchez 1870)

Torre, Juan María de la
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Torre, Vicente de la. Zapatero de Cuerva (Tole-
do), al que en 1809 se le formó una sumaria por
proferir expresiones favorables a los franceses.
(AHN, Estado, leg. 30 E, doc. 115)

Torre, vizconde de la. Cf. Montis y Álvarez,
Antonio.

Torre, Zacarías de la. Tertulia Patriótica de
Talavera de la Reina, 2 septiembre 1821. 

Torre de Albarragena, vizconde de. Cf. Cabrera
y Vega, Francisco Vicente de.

Torre Alta, conde de. Cf. Zuloaga, Ramón. 

Torre y Arce, Diego de la. Canónigo de Toledo,
1805; tesorero de ejército honorario, anterior a
1808-1819; intendente de ejército, 1816-1823;
uno de los directores del Crédito Público, 1817-
1818; ministro honorario del Tribunal del Excu-
sado, 1818-1834. Autor de Ordo divinum officium

persolvendi, missasque celebrandi in tot. Ar-

chidioec. Tolet. pro anno... MDCCCXX, Madrid,
1819. Magistrado honorario del Tribunal de las
Órdenes Militares, 1821-1823. (AHN, Estado, leg.
32, doc. 422; Palau y Dulcet 1948; Guía del

Estado Eclesiástico Seglar y Regular de Es-

paña, 1805, 1825)

Torre Arias, barón de. Cf. Cistué, Joaquín.

Torre Arias, conde de. Cf. Colón de Larreátegui,
Diego Mariano. 

Torre Arias, conde de. Cf. Golfín y Colón, Pedro
Cayetano. 

Torre y del Campo, José de la. Archivero de la
Contaduría General de los infantes Carlos María
y Francisco de Paula, fugado de Nava en Vizcaya,
llegó a Cádiz. (Diario Mercantil de Cádiz, 5
julio 1812)

Torre y Cuentra, Luis. Escribiente de procura-
dor, gallego de nacimiento, probable colaborador
de El Conservador, Madrid, 1820; colabora-
dor de El Constitucional, o sea Crónica, Ma-
drid, octubre 1820; probable autor de uno de los
ataques a Miñano: El orgulloso pancista abatido

a su amigo el Lamentador (alias) Pobrecito

Holgazán, acostumbrado a comer y no traba-

jar, Madrid, 1820; autor de El Fisgón, Madrid,
1821-1822. Sociedad Patriótica La Fontana de
Oro 1821. Dando un gran cambio político, que se
atribuye a motivos personales, publica el Pro-

curador General de la Nación y del Rey, abso-
lutista, Madrid, 1822-1823, 13 números en total y
18 causas, que en un año le mantuvieron parte
en prisión y parte oculto. (Gil Novales 1975b;
Morange 1994)

Torre Detº (¿), marqués de. Sociedad Patriótica
de Murcia, 12 junio 1820. 

Torre de Erruz, barón de la. Cf. Erruz, Ignacio
de. 

Torre del Fresno, conde de la. Cf. Vargas Grage-
ra, Toribio. 

Torre y Heras, Fernando de la (Santander, ? - ?).
Magistrado de la Audiencia de Canarias, 1823. 

Torre Lequerica, José. Miliciano voluntario bil-
baíno que, en abril de 1821, formó parte de una
columna volante desplazada a Galdácano para
detener a los realistas alaveses que avanzaban
hacia Bilbao. En 1836, al reorganizarse la Guardia
Nacional bilbaína, fue nombrado primer teniente
de la cuarta compañía. (Guiard 1905)

Torre Lequerica, Vicente de. Cabo segundo de la
Milicia Nacional Voluntaria de Bilbao que formó
parte de una columna, mandada por el coronel
Pablo, que el 24 de abril de 1821 se enfrentó en
Ochandiano con los insurgentes alaveses al man-
do del escribano Piñedo. (Guiard 1905)

Torre Marín, II conde de la. Cf. Torre Marín y
Rubio, Francisco.

Torre Marín y Rubio, Francisco, II conde de la

Torre Marín (Tíjola, Almería, 2 octubre 1784 - ?,
20 octubre 1867). Hijo de Luis Manuel de la
Torre Marín, I conde de su apellido, título logra-
do en 1790. Regidor constitucional de Almería,
marzo 1820. Elector de partido por Almería, y en
seguida diputado a Cortes por Granada, 1820-
1822. Probable autor del folleto Observaciones

sobre la nueva provincia y capital que se

intenta establecer al oriente de Granada en el
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antiguo reino de este nombre, 1821, a favor
de Almería. Defenderá lo mismo en la sesión de
las Cortes de los días 3-5 de octubre de 1821.
Casado con María del Carmen Fernández de
Heredia y Begines de los Ríos. En 1823 es vocal
de la Diputación Provincial de Almería, y en
1826 pertenece a la directiva de la Maestranza
de Granada. Como tal se ofrece servilmente a
Fernando VII. (Catálogo Títulos 1951; Guillén
Gómez 2000a y 2003)

Torre Martiniano, Juan de la. Catedrático de
Teología, diputado por Córdoba a las Cortes de
Cádiz, elegido el 6 de diciembre de 1812, juró el
6 de enero de 1813. A los dos meses y trece días
las Cortes anularon su elección. (Calvo Marcos
1883; Ramos Rovi 2003)

Torre y Muñoz, Juan María de la (Cazorla, Jaén,
? - ?). Juez de primera instancia de Córdoba,
1823. 

Torre Múzquiz, conde de. Cf. Múzquiz y Aldu-
nate, Luis Antonio.

Torre y Navacerrada, Carlos María de la. Se dis-
tinguió en la Guerra de la Independencia y en la
Primera Guerra Carlista, fue mariscal de cam-
po, 2 septiembre 1854, jefe de los Vascongados
en la guerra de África, 1859. Teniente general,
26 junio 1867. La Revolución de 1868 le nombró
gobernador general de las Filipinas. Emprendió
reformas, muy aplaudidas por algunos y ataca-
das por otros, pero que dejaron muy crispado al
archipiélago. Cuando regresó a Madrid se vio
obligado a publicar para defenderse un Mani-

fiesto al país sobre los sucesos de Cavite y

memoria sobre la Administración y Gobier-

no de las islas Filipinas, Madrid, 1872. Existe
un retrato suyo pintado por José Vallejo. (Ortiz
Armengol 1999; Palau y Dulcet 1948; Junta de
Iconografía Nacional 1914)

Torre Novaes, conde de. Cf. Vázquez de Quiroga
y Queipo de Llano, Vicente.

Torre Orgaz, marqués de. Cf. Aponte y Ovando,
Vicente de. 

Torre Pando, marqués de. Cf. Torre y Pando,
Miguel Luciano de la. 

Torre y Pando, Miguel Luciano de la, marqués de

Torre Pando (Berrales, Vizcaya, 13 diciembre
1786 - Madrid, 27 mayo 1843). Soldado distin-
guido en el regimiento de Infantería de Saboya,
11 junio 1800, con el que hizo la campaña de
Portugal, 1801, pasando a Guardias de Corps en
marzo 1804. Teniente del batallón ligero de Vo-
luntarios de Plasencia, participó en la Guerra de
la Independencia, siendo herido y hecho prisio-
nero en Medellín, 28 marzo 1809, herido también
en la batalla de Ocaña, 19 noviembre 1809. En
1810 organizó el batallón de Cazadores de Casti-
lla. Se halló en la batalla de Tolosa, 10 abril 1814,
e inmediatamente salió para América en la expe-
dición Morillo, 1815, ascendiendo a brigadier en
abril de 1816 y a mariscal de campo en junio de
1818. Ocupó Santafé de Bogotá el 6 de mayo
de 1816, y se comportó con humanidad. Pero
inmediatamente Morillo le desautorizó. Goberna-
dor de la provincia de Tunja, en celebración del
cumpleaños del rey hizo poner en libertad a
varios encausados; pero también en este punto
fue desautorizado (cf. el Manifiesto de Francis-
co Javier Moreno y Antonio María Herrera,
Cádiz, 1821). Se hallaba presente en Santa Ana,
27 noviembre 1820, en la célebre confraterniza-
ción entre Bolívar, Morillo y él mismo (citada por
Vicente Bausáa, carta a Gárate, Carache, 28
noviembre 1820, publicada en Gaceta de Cara-

cas, 6 diciembre 1820; y en Diario Gaditano, 6
febrero 1821). Dio a luz Manifiesto... a los pue-

blos de Venezuela, Caracas, 1821; Manifiesto...

de la conducta franca y excesivamente gene-

rosa tenida por el gobierno español con el jefe

de los disidentes de Venezuela, Madrid, 1821; y
los Manifiestos de la correspondencia... entre

los generales conde de Cartagena y don...,

jefes del ejército de Costa Firme, con el de los

disidentes don Simón Bolívar, Madrid, 1821.
Gran Cruz de Isabel la Católica, 18 octubre 1821.
Capitán general de Puerto Rico, 1822-1837.
Teniente general, septiembre 1826. Publicó
Venezolanos. Diez y siete años de desgracias,
Sanmillán, Puerto Rico, 1827. Obtuvo su título
en 1836. Al regresar a la península fue vocal de
la Junta Consultiva de Gobernación de Ultra-
mar, 1839-1843, y capitán general de Castilla la
Nueva, 1841, pero dimitió el mismo año. Minis-
tro suplente del Tribunal Supremo de Guerra y
Marina, 1842-1843. Era caballero del hábito de
Santiago, gentilhombre de cámara de S. M.,

Torre Martiniano, Juan de la
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socio honorario de la Academia Grecolatina, y
poseía las cruces de Carlos III, San Hermenegildo
y San Fernando. (Carrasco y Sayz 1901; Palau y
Dulcet 1948)

Torre y Pellicer, Gregorio. Cf. Latorre y Pellicer,
Gregorio. 

Torre y Puebla, Ignacio de la. Capitán de fraga-
ta, 1796; capitán de navío, 1811-1822. 

Torre y Rauri, Manuel de la. Director general del
Banco de San Carlos, 1815-1826, y de su Jun-
ta de Gobierno, 1827-1829; consiliario después
del de San Fernando, 1834; vocal por el Banco de
San Carlos en la Compañía de Filipinas, 1819-
1820; comisario ordenador honorario, 1820-1839
(el último año, clase ya suprimida).

Torre y Rumoroso, Vicente de la. Vocal de la
Compañía de Filipinas por los Cinco Gremios de
Madrid, 1817-1820; diputado del común del
Ayuntamiento de Madrid, 1817-1820; director pri-
mero de los Cinco Gremios de Madrid, 1821-1834. 

Torre y Sainz, José de la. Oficial de la Mayor-
domía Mayor de S. M., 1815-1826.

Torre Tagle, marqués de. Cf. Tagle y Porto-
carrero, José Bernardo de.

Torre de Trasierra, Gerónimo de la. Comisionado
regio para denunciar liberales, escribe desde
Madrid, 13 diciembre 1823, que lo fueron el con-
de de Carvajal y el marqués de la Camorra, en
Antequera, Málaga. (AHN, Consejos, leg. 3804)

Torre Trasierra, José de la. Sargento mayor del
regimiento de Laredo, de Milicia Nacional, 1822-
1823. 

Torrealta, II marqués de. Cf. Careaga y Marín,
Miguel de.

Torreblanca, marqués de. En la procesión del día
8 de mayo, en Sevilla, llevaba una borla del Santo
Pendón de la Fe. (Diario Crítico General de

Sevilla, 15 mayo 1814)

Torrecilla, Adriano. Hermano de Victoriano. Ofi-
cial impurificado de Artillería, que vivía en Sevilla,

en la calle del Aceite. Victoriano le dio comisión
para trabajar por la libertad. Bajo la dirección de
García tenía en las afueras de la puerta de Car-
mona 80 hombres, de ellos 20 armados, entre
militares retirados y paisanos (información del
20 de abril de 1831). (Colección Causas 1865, V,
p. 310, 330)

Torrecilla, Ezequiel. Maestro de las escuelas
públicas de Pamplona en 1820 y 1821. 

Torrecilla, José (Logroño, h. 1790 - Madrid, 20
agosto 1831). Hermano de Victoriano y Adrián.
Miembro en 1831 de la Junta Directiva de la
Revolución. Soltero, preso el 9 de junio de 1831,
y procesado por el delito de conspiración y como
cómplice en la de Marco-Artu, fue condenado a
morir en la horca. Ejecutado por algunas palabras
que se le escucharon. Su proceso es uno de los que
se quemaron en 1835. (Colección Causas, 1865, V,
p. 219 y 321; Morales Sánchez 1870; Alba Salcedo
1869, p. 43; Gil Novales 1986a)

Torrecilla, José Narciso. Tesorero honorario de
ejército, 1815-1823. 

Torrecilla, VI marqués de la. Cf. Salabert y
Torres, Manuel de.

Torrecilla, Victoriano (? - ?, 1831). Médico, que
vive con su hermano en Madrid, calle de Valverde,
2º portal después del maestro de coches, cuarto 2º.
Miembro de la Junta Superior Revolucionaria.
Calomarde ordena su detención el 16 de marzo de
1831. Se le formó causa, en la que fue condenado
a la pena capital, según una carta sin firma, sin más
fecha que «oy 5» [hoy 5], dirigida a José Gómez
Maldonado, quien era en ese momento oficial ma-
yor de Gracia y Justicia. (Colección Causas 1865,
V, p. 180 y 219; Gil Novales 1986a)

Torrecilla del Puerto, Ildegardo. Hidalgo absolu-
tista y regidor de Caravaca (Murcia), durante el
Trienio y después. En marzo de 1824 el escriba-
no Galindo le acusó de ser el instigador del expe-
diente que le privó de sus funciones, por lo que
fue detenido, pero pudo escaparse. (Sánchez
Romero 2000)

Torrecilla del Puerto, Juan. Hijo del anterior, miem-
bro de la plana mayor de la logia de los comuneros
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de Caravaca (Murcia), contra los que se siguió una
causa en la Chancillería de Granada, entre 1823 y
1826, y fue llevado preso a Murcia. A partir de
1832, y sobre todo tras la muerte de Fernando VII
en 1833, volvió a ser ostentosamente liberal. En
1837 es uno de los progresistas, perteneciente a la
Milicia Nacional. (Sánchez Romero 2000)

Torrecilla y Robles, Juan (Caravaca, Murcia, ? - ?).
Alcalde mayor de Los Vélez, 1817-1820; juez de
primera instancia de Hellín (Murcia), 1821; juez
de primera instancia de Vélez Rubio (Almería),
1822-1823; acusado de comunero en la lista elabo-
rada en Caravaca (Murcia), 18 septiembre 1823.
(Sánchez Romero 2000)

Torrecilla de Tejada, Jerónimo. Alcalde mayor
de Granja Torre Hermosa (Badajoz), 1817-1820. 

Torrecillas, Ambrosia. Un carta suya, Valencia,
14 diciembre 1830, habla del proyecto de unión
entre masones y comuneros, dificultada porque
éstos quieren tener junta soberana propia; pero,
añade, han caído en mucho desprestigio por sus
abusivos ofrecimientos de empleo. (Colección
Causas 1865, V, p. 245-246; AMJ, Armario re-

servado de Isabel II, leg. 15, expte. Marco-Artu,
carpeta 5; Gil Novales 1986a)

Torrecillas, Dionisio. Casado con una hija de José
Gómez Pardo. El subdelegado principal de Poli-
cía de Granada lo considera reo muy grave. Para
su detención envía al alcalde mayor de Pozuelo
de Calatrava, Longinos Devole, porque no hay
delegado especial en Manzanares. (Recogido por
Calomarde, 20 mayo 1831, Colección Causas
1865, V, p. 363-368)

Torrecillas, Juan. Sargento segundo del regi-
miento de Montesa. Sociedad de Sargentos de
Zaragoza, agosto 1820. 

Torrecillas, Pedro. Oficial de Artillería en La Caro-
lina, denunciado por Martín Velasco en mayo de
1809 por emplear expresiones injuriosas al
Gobierno y favorables al enemigo, que minan la
moral de los soldados. (AHN, Estado, leg. 29 G,
doc. 247)

Torrecores, señor de. Cf. Bazán de Mendoza, Pe-
dro Pablo. 

Torrefresno, conde de. Cf. Torre del Fresno, con-
de de. 

Torregrosa, Antonio. Primer ayudante del bata-
llón de Infantería ligera de Cazadores Extranjeros.
Autor de Manejo mecánico de un regimiento

de Infantería, reimpresión de Barcelona, 1812;
La Coruña, 1813; Cartagena de Indias, 1817; Ma-
nila, 1823: Valencia, 1825. (Palau y Dulcet 1948)

Torregrosa, Manuel. Teniente de Granaderos del
regimiento de José Napoleón, caballero de la
Orden Real de España, 11 marzo 1811 (Gazeta de

Madrid del 19). Ascendido a capitán, 18 octubre
1812. En noviembre de 1812 cayó prisionero de
los rusos. (Boppe 1899; Ceballos-Escalera 1997)

Torreiro, Ramón. Comisionado por el pueblo. Socie-
dad Patriótica de La Coruña, 16 noviembre 1821. 

Torrejón, Andrés, llamado el Alcalde de Móstoles

(Móstoles, Madrid, 30 noviembre 1736 - ?). Céle-
bre por el parte de guerra que dio el 2 de mayo de
1808, tanto si fue escrito por él como por cual-
quier otro. En 1812 vive en Cádiz, plazuela de la
Cruz de la Verdad, nº 72, cuarto 2º. (Toro, C. 1912;
El Redactor General, 22 enero 1812)

Torrejón, XI conde de. Cf. Samaniego y Godoy,
Joaquín de la Cruz. 

Torrejón y Correa, Francisco. Comisario ordena-
dor honorario, 1817-1823.

Torrejón y Correa, Pablo. Responsable del segun-
do número de El Trabuco, Madrid, 1822. 

Torrell, Esteve. Abad de Poblet, 1823. Ya lo había
sido con anterioridad. (Mercader 1983)

Torrellas, Antonio, llamado Belianás. Jefe de un
somatén de unos 60 hombres que, a las órdenes
de Jaime Perera, participó del 28 al 30 abril en
una acción en los alrededores de Poblet, en don-
de él solo hizo nueve prisioneros, mató a cinco
enemigos, y les pilló dos caballos y un mulo.
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 14 mayo 1811)

Torrellas, Benito. Cantor bajo de capilla de la
iglesia de Córdoba, que pasó a la Cámara de S. M.

Torrecilla y Robles, Juan
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el 30 de mayo de 1816. Al parecer ya viudo, se
casa en 1822 con la cordobesa María del Rosario
Osuna, que tenía 34 años de edad. En 1824 debe
más de 6.000 reales al casero, en 1830 está acha-
coso. Como otros, fue separado de la Real Capi-
lla, sin sueldo ni consideración alguna, por real
orden de 6 de junio de 1834. Su expediente de-
muestra que no murió en 1832, como creía
Saldoni. (Saldoni 1868; Subirá 1950)

Torrellas, José. Hermano de Antonio, que le
acompañó en la acción de finales de abril de
1811. (Gazeta de la Junta-Congreso del Reino

de Valencia, 14 mayo 1811)

Torremejía, marqués viudo de. Cf. Baldrich y de
Veciana, Alberto Felipe. 

Torremocha, Antonio. Afrancesado, profesor
pasante de primeras letras en el Colegio de
Lavapiés, creado el 17 de octubre de 1809.
(Gazeta de Valencia, 19 diciembre 1809)

Torren, José (Caldas de Mombuy, Barcelona, ? -
Tortosa, octubre 1811). Guerrillero cogido con
otros compañeros en Panillet, cerca de Tortosa.
El 14 de octubre de 1811 fue condenado a muer-
te, cumpliéndose la sentencia inmediatamente.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 31 octubre
1811)

Torrens, Joaquín. Secretario de la legación de
España en Holanda, 1819; oficial de la Secretaría
de Estado, 1820-1822. 

Torrens, Joaquín. Diputado a Cortes por Murcia,
1820-1822. 

Torrens, Juan. Miembro de la comisión estableci-
da para recibir y distribuir los auxilios a los infeli-
ces de la ciudad de Manresa, firmante del escrito
de agradecimiento de 16 de abril de 1811 dirigido
al Sr. comandante del tercer batallón del regi-
miento de Infantería de línea de Almería, por el
donativo de 1.700 reales. (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 30 abril 1811)

Torrens, Manuel. Primo de Martín de Garay.
Representante de la ciudad, corregimiento y
Junta de Manresa en la Suprema de Cataluña,
1808, y en la de Tarragona, julio 1808. Después

de haber gastado enormes cantidades de dinero
en traer de Francia máquinas de hilar lanas y
operarios hábiles, acaba de abrir un estableci-
miento en Sallent, a dos leguas de Manresa.
Piensa fabricar en el primer año [hacia 1817]
7.000 piezas de paño de gran calidad. Su idea es
crear otras cuatro factorías, para venderlas
después. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17 no-
viembre 1822. (Bofarull 1886, I, p. 50 y 119; Dia-

rio de Badajoz, 3 agosto 1808; Alonso Garcés
2006)

Torrens, Margarita (Granollers, Barcelona, ? - ?).
Convicta de pertenecer a una bandada de malhe-
chores (o sea, guerrilleros), fue condenada el 27
de abril de 1813 a cinco años de reclusión y a una
hora expuesta a la vergüenza. (Diario de

Barcelona, 29 abril 1813)

Torrent, Salvador (Chirivella, Valencia - las Cabri-
llas, Cuenca, 24 junio 1808). Joven muerto en la
defensa de Valencia, del que se dice que lo encon-
traron sus padres insepulto y entero el 16 de octu-
bre de 1808. En su memoria el Dr. L. I. y L. escribió
El Justo, en verso, dado a luz por F. y M. Ortells,
Valencia y Cádiz, 1808. (Palau y Dulcet 1948;
Gazeta de Valencia, 22 noviembre 1808)

Torrente, Juan Antonio. Capitán de la octava
compañía de Barbastro (Huesca), 1808-1809.
Socio, si es el mismo, de la Sociedad Patriótica
de Zaragoza, 13 abril 1820. (Arcarazo 1994)

Torrente, Mariano (Barbastro, Huesca, 12 octu-
bre 1792 - La Habana, 28 julio 1856). Durante la
Guerra de la Independencia estuvo al servicio de
los franceses en Zaragoza, 1811, pasando des-
pués al ejército inglés, nombrado por sir Robert
Kennedy secretario de la sexta división, y a poco
comisario de Guerra para proveer de víveres al
ejército aliado. Parece que el secreto de estos
cambios, aparte de la indiferencia política, estri-
ba en el conocimiento de idiomas. Viajó a Madrid
en 1814. Cónsul en Civitavecchia, en los Estados
Pontificios, 1815-1822. El 8 de noviembre de
1822 es trasladado al Consulado de Liorna, adon-
de llegó a finales de diciembre. Cesó en 1823, y
marchó a Londres en compañía del ex emperador
Agustín Iturbide, con quien había trabado íntima
amistad. El 21 de diciembre de 1823 desembarca en
Calais, y de nuevo, procedente de Inglaterra, el 8
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de marzo de 1824, pasa por París y en abril de
1824 aparece de nuevo en Liorna, en donde había
dejado a la mujer, y en donde fue recibido por el
Gobierno gran ducal con grandes suspicacias. Se
le dieron ocho días para que solventara sus asun-
tos, y partiese, pero estuvo más de un mes. En
abril de 1827 llega de Jersey y se dirige a Burdeos.
Publica Geografía universal, física, política e

histórica, Madrid, 1827-1828; seguido de Contes-

tación al dique crítico, Madrid, 1829; y de His-

toria de la revolución hispanoamericana,

Madrid, 1829-1830, libro todavía de intenciones
condenatorias, pero que al juntar por primera vez
tan magnos acontecimientos resultaba, aun a su
pesar, progresista. Traduce la novela de Trueba y
Cosío Gómez Arias, o los moros de las Alpuja-

rras, Madrid, 1831. Nombrado en 1833 para la
Tesorería de Rentas de La Habana, tomó posesión
el 1 de febrero. Escribió Revista de Economía

Política, La Habana, 1 agosto - 1 diciembre 1835;
Biblioteca Selecta de Amena Instrucción, La
Habana, 1836-1837. Intendente de provincia, 16
septiembre 1837. Siguió Colección escogida de

novedades científicas, La Habana, 1837-1838;
Proyecto de contribución, La Habana, 1838;
Opúsculo sobre la Hacienda de la isla de Cuba,
La Habana, 1840. Volvió a España en 1840, dando
a luz El Juanito, Madrid, 1840, y siendo nombra-
do intendente de ejército de ultramar, enero 1841,
comendador de la Orden de Isabel la Católica, y
académico correspondiente de la Historia, y el 3
de julio de 1841, vocal de la Junta Consultiva de
Ultramar. Publica su Manifiesto a los electores de

la provincia de Huesca, Madrid, 1841, folleto al
que seguimos en esta biografía; y sigue con Cues-

tión importante sobre la esclavitud, Madrid,
1841; Memoria sobre la esclavitud, Madrid, 1841.
Elegido diputado a Cortes por Huesca, tomó
asiento en abril de 1843, pero las Cortes se disol-
vieron en mayo, por lo que, cesante, se trasladó a
La Habana en agosto de 1843, y allí vivió, con resi-
dencias alternativas en Londres y Madrid. En
Cuba trató a Narciso López, naturalmente antes
de la expedición de éste. Publicó Memoria sobre

la cuestión de harinas, Madrid, 1845; Bosquejo

económico-político de la isla de Cuba, Madrid,
1852-1853, libro que es considerado como resul-
tado directo de las expediciones de López. Siguió
con Memoria sobre la esclavitud, Londres, 1853,
acaso reedición de la de Madrid; Política ultra-

marina, Londres, 1854; Pensamiento económico-

político sobre la Hacienda de España, Lon-
dres, 1854; Compendio de la historia de Amé-

rica, Salta, 1866. Escribió también Memoria

sobre la emigración africana en la isla de

Cuba, que no cita Palau. En sus últimos años se
mostraba partidario de la reconquista de Améri-
ca, lo que no dejaría de incluir póstumamente en
la política de la Unión Liberal. (Palau y Dulcet
1948; López Novoa 1861; García 1968; AN, F7,
11995; Vernassa 1998; Fernández de Castro
1923; Páez 1966)

Torrente de Villena, Andrés (Vélez Blanco, ? - ?).
Abogado, alcalde mayor de Ceclavín, Cáceres,
1817-1820. 

Torrents, Ramón. Primer profesor de la Real
Escuela de Primera Educación, establecida en
Barcelona en la calle de la vuelta den Brotoll, tra-
vesía de la Platería y Mirallers. El 10 de diciembre
de 1810 inaugura en ella una academia, con sesio-
nes de día y noche, en la que se enseña a leer,
escribir, contar, y primeros cursos de latinidad.
(Diario de Barcelona, 9 diciembre 1810)

Torrents y Garrich, Magín. Alcalde constitucional
de Villanueva y Geltrú, 1820. (Coroleu 1878)

Torreros, Juan José. Autor de un artículo, fechado
en Sevilla, 16 septiembre 1812, en el que denun-
cia, dando nombres, a los intrigantes afrancesados
que están medrando en la ciudad después de libe-
rada. (Diario Mercantil de Cádiz, 25 septiembre
1812)

Torres. Presidente de la Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 13 junio 1820. 

Torres. Comunica desde París, 1831, que la divi-
sión entre los emigrados es cada vez mayor.
(Colección Causas 1865, V, p. 265)

Torres, Agustín. Destinado en la Secretaría de
Hacienda de Ultramar, detuvo al agresor de un
ciudadano que aclamaba al rey constitucional la
tarde del día 5 de febrero de 1821, en la calle Cos-
me de Médicis, de Madrid. (El Universal Obser-

vador Español, 27 febrero 1821)

Torres, Agustín de (Monmaneu, Barcelona, 27
junio 1773 - Barcelona, 4 enero 1833). Estudió

Torrente de Villena, Andrés
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en Igualada y en la Universidad de Cervera, en la
que se doctoró en Teología en 1796. Profesor de
retórica en el Seminario de Vic, catedrático de
Letras Humanas en Cervera, 1805; escribió
Danza dramática y poesías compuestas por

encargo de la Universidad de Cervera en

1807 con motivo de haberse dado la plaza de

regidor al Príncipe de la Paz, Cervera, 1807; y
Oración fúnebre... por el reposo de las almas

de los españoles asesinados en Madrid por el

gobierno francés el día 2 de mayo de 1808 y

de los que han perecido en la santa guerra

contra... Napoleón I, Cervera, 1809; fue redac-
tor de la Gaceta Militar y Política del Prin-

cipado de Cataluña durante la Guerra de la
Independencia; y de la Gazeta de Cataluña,
1813-1814, firmante en ella de «El redactor de

la Gazeta de Cataluña al público», Vich, 1 ene-
ro 1814, y de «Aviso al Sr. Redactor General de

Cataluña», hoja suelta, con el número del cita-
do periódico correspondiente al día 3 de marzo
de 1814. Canónigo de Vic, 1814. Auditor ecle-
siástico de provincia, en Ibiza, 1815-1822; dipu-
tado suplente a Cortes por Cataluña, 1820-1822;
redactor del Diario de Vich en 1823; autor de
Relación de las diligencias y demostraciones

fúnebres con que el cabildo de canónigos de

la santa iglesia de Vich acreditó sus senti-

mientos en obsequio y honor de su dignísimo

prelado el Ilmo. Sr. obispo D. Fr. Raimundo

Strauch y Vidal, 12 febrero 1824, con motivo
del traslado de los restos del obispo asesinado.
Autor también de unas Poesías, compuestas en
1828 para celebrar el paso de Fernando VII y
María Amalia por Cervera. (Torres Amat 1836;
Palau y Dulcet 1948)

Torres, Agustina. Actriz, autora de Contestación

a los artículos comunicados en el Diario Mer-
cantil de 7 y 9 del corriente, Cádiz, 1813. En
ella dice que su repertorio es de 150 comedias.
La defiende J. de C. G.: Impugnación al artícu-

lo del Diario Mercantil del 7 de abril contra la

Sra. Agustina Torres. En diciembre de 1820
actúa en el teatro Príncipe de Madrid, en el que
representó a un joven «atolondrado, petimetre y
botarate» en el entremés Un loco hace ciento,
de María Rosa Gálvez. (El Redactor General, 30
abril 1813; El Universal Observador Español,
10 diciembre 1820 y 10 enero 1821; Palau y Dul-
cet 1948)

Torres, Andrés. Brigadier. Siendo gobernador
interino del fuerte de San Fernando de Figueras,
el 18 de marzo de 1794 lo entregó a los franceses
sin disparar un tiro, por lo que un consejo de gue-
rra le condenó a muerte, que le fue luego conmu-
tada por la de encierro perpetuo. Todavía figura
en 1818. (Madoz 1845, en el artículo Figueras)

Torres, Antonio de. Coronel que se halló en el pri-
mer sitio de Zaragoza, en el que a comienzos de
julio de 1808 fue ascendido a brigadier. Mariscal
de campo de Infantería, 1809-1823; gran cruz de
San Hermenegildo, 1816. (Gazeta Extraordina-

ria de Zaragoza, 3 julio 1808)

Torres, Baltasar de. Tertulia Patriótica de Barce-
lona, 17 noviembre 1822. 

Torres, Cayetano de. Corregidor de Villalón de
Campos (Valladolid), destituido por sus incli-
naciones afrancesadas. Presidente de la Junta
Criminal de Valladolid, a partir de junio de 1811-
1812. Cuatro hermanos suyos, dos de ellos corre-
gidores de Benavente (Zamora) y de Puebla de
Sanabria (Zamora), fueron detenidos por los
insurgentes en La Coruña, Puebla de Sanabria y
Alcañices (Zamora), al parecer sin más delito que
la pertenencia de Cayetano a la Junta Criminal.
Muestra la clemencia del rey en un edicto que
fecha en Valladolid, 11 julio 1811 (Gazeta de

Madrid, 4 agosto 1811; Gazeta de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 17 septiembre
1811). Recibió la Orden Real de España, 14 agos-
to 1811 (Gazeta de Madrid del 15). Algunos de
estos particulares aparecen en un escrito suyo
de 1813. En 1814 se presenta al cónsul español en
Burdeos, Mariano Montalvo, ofreciéndose como
espía. Le facilita informaciones sobre Espoz y
Mina y sobre Porlier. Dice que vive en una posada
en Bayona con dos españoles que conspiran con
Espoz, que no saben nada de su condición de con-
fidente. (Sánchez Fernández 2000 y 2001; Ceba-
llos-Escalera 1997; Guillén Gómez 2004)

Torres, Claudio de. Teniente coronel, comisionado
por el Gobierno en Horcajo de los Montes (Ciudad
Real). El 21 de mayo de 1812 envía una carta a
Ramón Antonio Pico, subdelegado en Ciudad
Real, exponiéndole los datos sobre movimiento de
tropas, que se habían sabido a través de algunos
confidentes. (Gazeta de Aragón, 27 junio 1812)
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Torres, Diego de. Teniente coronel de Dragones.
En 1809 se encontraba en Granada, disperso en
Lucena. El mismo año fue nombrado gobernador
militar interino de Almería, en sustitución del mar-
qués de Aigremont. (AHN, Estado, leg. 31 A)

Torres, Diego de. Contador general de la cuarta
división francesa, que se distinguió en los esta-
blecimientos de Beneficencia y de Fomento es-
tablecidos por Suchet en Zaragoza. (Gazeta de

Valencia, 10 julio 1812)

Torres, Félix (?, h. 1761 - ?, 1827). Unido a dos
socios creó en 1796 en Almagro (Ciudad Real) y
pueblos vecinos una fábrica de blondas, para lo
que tuvo que vencer muchas resistencias. La
Guerra de la Independencia le supuso muchos
perjuicios, pero pudieron superarse, con ayuda
gubernativa. A su muerte le sucedieron sus hijos
Tomás y Andrés, quienes ampliaron y consolida-
ron el establecimiento, incluida la enseñanza de
las operarias. La casa tenía a orgullo exportar las
blondas a París. (Madoz 1845, voz Almagro)

Torres, Francisco. Guerrillero jefe de partida en
la Guerra de la Independencia. (Diario Mercan-

til de Cádiz, 24 febrero 1811)

Torres, Francisco de. Autor de un artículo en El

Redactor General, 19 febrero 1813, en el que
comunica el acuerdo del Ayuntamiento de
Marchena de 1 de febrero, a favor de la nulidad
de las elecciones hechas en Sevilla. (El Redactor

General, cit.)

Torres, Francisco de. Comisario de Artillería
honorario de Guerra en Cádiz, 1817-1823. 

Torres, Gabriel de. Brigadier, 1816; gobernador
de Cartagena de Indias, 1817-1819; mariscal de
campo, 1831-1834. Pertenecía al cuerpo de Ar-
tillería. 

Torres, Gabriel de. Alcalde de Tlaxcala, diputa-
do por Puebla en las Cortes de 1820-1821. No lle-
gó a presentarse. (Benson 1971)

Torres, Hilario de (? - El Escorial, 1824). Yerno
de Bernardino Vázquez, tesorero de la Casa del
Infantado. Acompaña a los condes-duques de
Benavente en su viaje a Francia en 1799, y envía

cartas a su suegro, en las que describe lo que ve y
hace. Siendo director de Expurgos de Murcia es
comisionado, junto con Tomás Lanuza, a fin de
redactar un plan de prevención de futuros conta-
gios, plan que es presentado al capitán general
Elío. Éste, habiendo oído a Antonio Hernández,
médico mayor del ejército, y a Domingo Bover,
cirujano mayor, ordena el 26 de marzo de 1813 que
se proceda al expurgo y fumigación en todos los
pueblos que padecieron el contagio, en las provin-
cias de Murcia y Valencia. Por lo que todos reciben
grandes parabienes (El Imparcial, 9-11 abril
1813). Médico de cámara, miembro nato de la
Junta de Gobierno del Colegio de Medicina de
Madrid, 1817-1821. Recibió una pensión vitalicia
de los Osuna. (Yebes 1955; El Imparcial, cit.)

Torres, Jerónimo de. Coronel, nombrado por
Palafox gobernador militar y jefe político interi-
no de Huesca, septiembre 1808. (Gil Novales
1990a)

Torres, Jerónimo María (Allo, Navarra, 30 sep-
tiembre 1730 - ?, 1816). Obispo de Lérida, 15
diciembre 1783; autor de Edicto, mandando

hacer rogativas por la victoria de nuestras

armas en la guerra con Francia, Lérida, 1793;
A nuestro venerable clero, Lérida, 1793; Ha-

cemos saber que se halla vacante el canonicato

magistral y presbiterial, Lérida, 1802. Elegido
presidente de la Junta Suprema de Cataluña,
1808, el 14 de abril de 1810 abandonó su dióce-
sis, refugiándose en Mallorca. Fue uno de los fir-
mantes de la famosa y reaccionaria Instrucción

pastoral de los... obispos de Lérida, Tortosa,

Barcelona, Urgel, Teruel y Pamplona al clero

y pueblo de sus diócesis, Mallorca, 1813, reim-
presa en Santiago, 1814. Autor también de
Kalendarium Ilerdense, Lérida, hacia 1815. El
3 de diciembre de 1815 le sucedió Manuel del
Villar. (Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1805; Palau y Dulcet 1948;
Bofarull 1886, I, p. 50 y II, p. 77; Hierarchia
Catholica 1968; Busaall 2005)

Torres, Joaquín. Sargento segundo del regimien-
to de Cantabria, de la Sociedad de Sargentos de
Zaragoza, agosto 1820. 

Torres, Joaquín María. Doctor. Fiscal eclesiásti-
co del arzobispado de Sevilla, 1797; canónigo,

Torres, Diego de
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provisor y vicario general del arzobispado de Sevi-
lla, 1805; en vísperas de la Guerra de la Indepen-
dencia juez comisionado regio en la diócesis. Autor
de Oración panegírica, que en las solemnes fies-

tas de beatificación... Juan de Rivera..., Sevilla,
1797. En 1810 se dice que acaso ha sido llevado a
Bayona, por su negativa a admitir a los canónigos
nombrados por los franceses. (Palau y Dulcet 1948;
Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular

de España, 1797, 1805, 1816; Gazeta de Madrid,
6 mayo 1808; Gazeta de Valencia, 10 julio 1810)

Torres, José, alias Capeta de Mau (?, h. 1800 - ?).
A sus 12 años mató a un enemigo, de un bayone-
tazo, en la emboscada de Colldáres (Lérida), 2
abril 1812. (Gazeta de Aragón, 1 julio 1812)

Torres, José. Alcalde mayor de Tarragona, 1817-
1819. 

Torres, José. Relojero de oficio. Afrancesado, jefe
de una porción de paisanos armados que reco-
rrían los alrededores de Teruel para hacer prisio-
neros a soldados españoles. Hecho prisionero el
25 de junio de 1812 por Manuel Latre, en su asal-
to a la ciudad de Teruel. (Gazeta de Aragón, 18
julio 1812)

Torres, José de. Autor de Kalendarium Sanctae

diocesis malacitana, Málaga, 1816; Directorium

divini officii singulis diebus recitandi, mi-

sasque celebrandi, Málaga, 1817, Málaga, 1837.
(Llordén 1973)

Torres, José de. Secretario de la Embajada en
Estocolmo, 1819-1822. 

Torres, José de. Brigadier de Infantería, 1813-
1827. Probablemente es éste el «impávido José de
Torres» que venció a los franceses el 12 de sep-
tiembre de 1813, entre Molins de Rey y Villafran-
ca (Barcelona) (Diario Crítico General de

Sevilla, 8 octubre 1813). Comandante y coronel
vivo del batallón de Voluntarios de Gerona, 5 de
Infantería ligera, 1817-1823.

Torres, José de. Sociedad Patriótica de Palma,
19-21 mayo 1820. 

Torres, José de. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. 

Torres, José de. Fiscal de la causa de Pol de
Gimbernat en 1823. (Gil Novales 1975b)

Torres, José de. Cadete pasado al enemigo con
Manso en agosto de 1823. (Gil Novales 1975b)

Torres, José Loreto. Teniente coronel, de quien
El Redactor General, 1 marzo 1812, decía que
iba a marchar al condado de Niebla, con cien
hombres vestidos a sus expensas. En el mismo
periódico, 10 abril 1812, publica un artículo en el
que dice que no ha ido por la poca tropa que hay
en este ejército, pero irá en cuanto se pueda. (El

Redactor General, cit.)

Torres, José Nicolás de. Regidor del Ayuntamien-
to absolutista de Bilbao, 11 abril 1823. (Guiard
1905)

Torres, Juan (? - San Andrés de Palomar, Barce-
lona, diciembre 1809). Natural o vecino de Canet
(Barcelona), salteador de caminos, es decir, gue-
rrillero, condenado a muerte el 6 de diciembre
de 1809 por una comisión militar extraordinaria
francesa, y ejecutado. (Diario de Barcelona, 8
diciembre 1809)

Torres, Juan. LLevado ante la Comisión Militar
Permanente de Barcelona el 29 de mayo de
1813, por entendimiento con el enemigo, y
absuelto. (Diario de Barcelona, 31 mayo 1813)

Torres, Juan de. Capitán de Artillería, diputado
suplente por Palencia a las Cortes de 1820-1822.
(Lista Diputados 1820)

Torres, Juan Bautista. Escribano, que en 1810
pasó a serlo principal de Estepona y pueblos de
la serranía de Ronda, autor de la proclama Natu-

rales de Jubrique, fechada en este villa a 18 de
diciembre de 1810, y publicada en Tertulia

Patriótica de Cádiz, 31 diciembre 1810. En otra
Proclama a los serranos, Cádiz, 30 enero 1811,
comunica la muerte del cura de Casares Alonso
Mariscal, acaecida en Estepona el 21 de enero de
1811. Autor también de Canción histórica de las

heroicas acciones de los valientes habitantes

de la serranía de Fernando VII (alias de Ron-

da), inserta en El Redactor General, 27 junio
1811, p. 45. (Tertulia Patriótica de Cádiz, cit.
y 5 febrero 1811)
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Torres, Juan Bautista de. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821. Capitán, probable-
mente. 

Torres, Juan Narciso de. Vocal de la Junta de
Soria, primer firmante del oficio dirigido a la
Junta-Congreso de Valencia, Somaén, 27 mayo
1811, sobre la batalla de San Pedro Manrique, 22
mayo 1811 (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 7 junio 1811). Miembro de la
preparatoria de las elecciones a diputados en
1812, quien el 20 de diciembre pronunció un dis-
curso, en el que habló de los horrores de la injus-
ta guerra que nos hace Francia, y exaltando a
Fernando VII y a Pío VII habló de la obligación
que tienen todos los españoles de defender la
religión y la patria. (Gazeta Extraordinaria de

la Provincia de Soria, 28 diciembre 1812)

Torres, Luis de. Subteniente del regimiento de
Sevilla, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Torres, Manuel. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. 

Torres, Manuel de. Vecino de Mojácar (Almería),
a quien en 1809 el alcalde mayor Ramón Somalo
y Sarabia, por sospechoso de ser partidario de
los franceses, formó una sumaria, que pasó al
Tribunal de Seguridad Pública de Sevilla. (AHN,
Estado, leg. 30 E)

Torres, Manuel de. Comandante del segundo
batallón del regimiento de Vitoria, 35 de
Infantería de línea, 1817-1820. 

Torres, Mariano. Oficial de la Secretaría de
Gracia y Justicia, 1823. 

Torres, marqués de las. Vocal de la Junta de
Sevilla, 28 mayo 1808, firmante del Manifiesto o

declaración de los principales hechos que

han motivado la creación de esta Junta

Suprema de Sevilla que en nombre del señor

D. Fernando VII gobierna los reinos de

Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, provincias

de Extremadura, Castilla la Nueva y demás

que vayan sacudiendo el yugo del emperador

de los franceses, Sevilla, 17 junio 1808, Cádiz,
1808, y Diario Mercantil de Cádiz, nº 202-204

(coleccionado en Demostración de la lealtad

española, I). Vocal de la Junta de Sevilla para la
reunión en Córdoba de los representantes de las
juntas andaluzas, extremeñas y manchegas, que
se reunieron en Córdoba, hacia donde salió el 1
de diciembre de 1808, a fin de estudiar la defen-
sa común (Gazeta de Sevilla, nº 57, Gazeta de

Valencia, nº 64, 27 diciembre 1808). (Diario

Mercantil de Cádiz, nº 159, 5 junio 1808, Riaño
de la Iglesia 2004)

Torres, Matías de. Coronel, comandante del
batallón de Voluntarios de Molina, mayor general
de la división al mando de Pedro Villacampa,
hecho prisionero en la acción de Cariñena, 16
julio 1810 (Gazeta de Valencia, nº 17, 3 agosto
1810). Dirige un oficio a la Junta de Aragón,
Selas (Guadalajara), 22 mayo 1812, sobre la eje-
cución de algunos prisioneros enemigos, que ha
tenido que ordenar como represalia, por haber
faltado los generales Saint-Paul y Palombini a las
leyes más elementales de la guerra (Gazeta Ara-

gón, nº 31, 1 julio 1812). Coronel vivo, teniente
coronel del regimiento de Guadalajara, 13 de
Infantería de línea, 1817-1820. 

Torres, Miguel de. Capitán de la primera compa-
ñía de Escopeteros de Andalucía, en Granada,
1817-1820. 

Torres, Pedro de. Coronel, exento de Guardias de
Corps. Nombrado diputado para la Junta de Ba-
yona, 1808, en representación del Ejército y de la
Marina. Firmó el manifiesto A los habitantes de

la ciudad de Zaragoza y a todos los del reino

de Aragón, Bayona, 4 junio 1808, patética exhor-
tación a que abandonen la insurrección y se aco-
jan a la bondad del emperador (Diario de

Madrid, 10 junio 1808). Firmó también la procla-
ma Amados españoles, dignos compatriotas,
Bayona, 8 junio 1808, intento a la desesperada de
paralizar la insurrección nacional (Diario de

Madrid, 15 junio 1808). Concurrió a la Junta
de Bayona entre los representantes del ejército,
pero no figura su nombre entre los firmantes de
su Constitución. (Diario de Madrid, cit.; Sanz
Cid 1922)

Torres, Pedro de (Jerez de la Frontera, ? - ?).
Primer alcalde constitucional de Jerez, electo
para la Diputación Provincial de Cádiz, por el

Torres, Juan Bautista de
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partido de Jerez, 13 septiembre 1813. (El Re-

dactor General, 14 septiembre 1813; Diario Mer-

cantil de Cádiz, 18 septiembre 1813)

Torres, Rafael. Librero de Granada, 1809. (Ga-

zeta de Valencia, 14 abril 1809)

Torres, Ramón. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. 

Torres, Santiago. Ex presidiario, residente en
Madrid. Agredió, y fue detenido por ello, al mili-
ciano Manuel Cañeque. (El Universal Observa-

dor Español, 24 noviembre 1821)

Torres, Santiago de. Afrancesado, oficial segundo
en el Ministerio del Interior, recibió la Orden Real
de España, 28 noviembre 1811 (Gazeta de Ma-

drid, 1 diciembre). Llevado por Francisco Anto-
nio Zea, es secretario de la prefectura de Málaga,
adonde llega el 2 de enero de 1812. Abandona la
ciudad, con las tropas francesas, en agosto del
mismo año. (Ceballos-Escalera 1997; Díaz To-
rrejón 2001)

Torres, Sebastián de. Ministro del Consejo y
Cámara Real, uno de los jueces de la causa de El
Escorial, 1807. Nombrado, en representación del
Consejo de Castilla, para la Junta de Bayona, a
cuyas sesiones asistió. Firmó el manifiesto A los

habitantes de la ciudad de Zaragoza y a todos

los del reino de Aragón, Bayona, 4 junio 1808,
patética exhortación a que abandonen la insu-
rrección y se acojan a la bondad del emperador
(Diario de Madrid, 10 junio 1808). Como con-
sejero de Castilla fue uno de los primeros en
cumplimentar a José I en la quinta de Marrac, 7
junio 1808 (Diario de Madrid, 13 junio 1808).
Firmante de la proclama Amados españoles,

dignos compatriotas, Bayona, 8 junio 1808,
intento a la desesperada de paralizar la insu-
rrección nacional (Diario de Madrid, 15 junio
1808). Un Informe de la Diputación del Con-

sejo de Castilla, Bayona, 13 junio 1808, firmado
por José Colón, Manuel de Lardizábal y por él,
fue publicado por Sanz Cid. Reconoció a José I
y firmó la Constitución de Bayona, 7 julio 1808.
Tomó parte en el Consejo Reunido de Madrid, 11
agosto 1808, en el que se anularon las renuncias
a la Corona de España, los decretos dados por
Napoleón y José y la Constitución de Bayona y

los tratados celebrados en Francia por Carlos IV
y Fernando VII, y los infantes Carlos y Antonio,
por la violencia con que todo se había realizado.
Propuesto para ser uno de los componentes de la
Sala de Justicia de España del Tribunal del
Consejo Supremo de España e Indias para 1810.
Vocal de la Suprema Junta de Sanidad y de la
Junta Apostólica, confirmado en el consejo en
mayo de 1814. Juez de Montes y Sementeras por
las 20 leguas en torno a la corte, presidente de la
diputación en Madrid de la Sociedad Económica
de Tudela, 1817-1819. (Queipo de Llano 1953;
AHN, Estado, leg. 28 A; Diario de Madrid, cit.;
Sanz Cid 1922)

Torres, Tiburcio. Teniente, gobernador de San-
lúcar de Guadiana (Huelva), 1818-1823.

Torres, Tomás Hermenegildo de las. Autor de
Cuentos en verso castellano, Valencia, prohibi-
do por edicto de la Inquisición de 25 de agosto
de 1815; nuevas ediciones Perpiñán, 1818;
Madrid, 1820 y 1821; Valencia y Burdeos, 1820;
Zaragoza, 1828; y Londres, 1835. Autor también
de Colección de cuentos divertidos en verso y

prosa con algunas fábulas, puesto en el Índice
romano por decreto de 6 de septiembre de 1824.
(Carbonero 1873; Palau y Dulcet 1948; Index
1948)

Torres, Vicente. Vocal de la Junta de Jaén, 29
julio 1809. (AHN, Estado, leg. 79 C)

Torres Amat, Félix (Sallent, Barcelona, 6 agosto
1772 - Madrid, 29 diciembre 1847). Hijo de José
Torres y de Teresa Amat, a los 12 años le envia-
ron sus padres a Alcalá de Henares, de donde era
colegial y capellán mayor su hermano Juan.
Estudió hebreo, griego y árabe, y después fran-
cés e italiano; pasó después a Tarragona, en don-
de se hallaba su tío Félix Amat, y allí estudió
filosofía y teología, que completó en San Isidro
de Madrid, doctorándose en Cervera en 1794.
Publicó una traducción de fray Anselmo Petite:
Los Cuatro Evangelios de Nuestro Señor

Jesucristo, Valladolid, 1785 (con muchas edicio-
nes posteriores, hasta 1927); y Tratado de la

Iglesia de Jesucristo, Madrid, 1793-1805. Volvió
a Tarragona a enseñar filosofía, matemáticas,
teología y sagradas escrituras. Canónigo de la
colegiata de San Ildefonso, 5 mayo 1806. De
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1807 arranca el proyecto de nueva traducción de
la Biblia, que le encomendaron tanto Carlos IV
como Fernando VII. Se trasladó a Madrid, hasta
que en 1817 es nombrado canónigo sacristán y
vicario general de Barcelona. Publica Sucinta

relación de las honras fúnebres... María

Isabel Francisca de Braganza, Barcelona,
1819; y Arte de vivir en paz, Barcelona, 1821,
traducción-adaptación de Pierre Nicole, que le
había sido encargada por la duquesa de Medina
Sidonia, de quien era capellán. Añade en apéndi-
ce un Sermón de la paz, que había predicado en
Barcelona en abril de 1817. Miembro de la Junta
de Barcelona, 1820, y de la Junta de Censura de
Barcelona, 1820. Colaboró en el Periódico

Universal de Ciencias, Literatura y Artes,

Barcelona, 1821. Con el seudónimo de Purgoi

Erasto, traducción al griego de su apellido, in-
serta en el Diario de Barcelona, 23 marzo 1821,
un «Aviso literario» (fechado el 20) sobre la
Biblioteca de Escritores Catalanes, erigida en
una pieza de la biblioteca pública episcopal, con
la que se pretende facilitar la formación de un
Diccionario de escritores catalanes, empresa
en la que ya trabajaba el difunto Ignacio Torres y
Amat y un hermano suyo. En 1823 salió la prime-
ra edición de la Biblia. En 1824 se puso en el
Índice las Observaciones pacíficas, de Félix
Amat, lo que motivó la fama de jansenista que se
ganó Torres por acudir a su defensa. Uno de los
editores de la Crónica general del Principado

de Cataluña, de Jerónimo Pujades, por cuyo
trabajo fue hecho dignidad de sacristán de la
iglesia de Barcelona, 7 julio 1828. En el año 1831
se retiró al monasterio de San Gerónimo de la
Murtra. Publicó La felicidad de la muerte cris-

tiana, Barcelona, 1832. El supuesto jansenismo
no le impidió ser nombrado obispo de Astorga,
consagrado en Barcelona el 1 de mayo de 1835,
y al mismo tiempo prelado doméstico. Publica
Exhortación del obispo de Astorga al clero y

pueblo de su diócesis, a que lean con viva fe

y humildad de corazón las Santas Escrituras,

según los deseos y reglas de Nuestra Madre la

Iglesia, para preservarse de la impiedad y

de la superstición, Madrid, 1835; Vida del

Ilmo. Sr. D. Félix Amat, Madrid, 1835, con su
Apéndice, Madrid, 1838. Y su obra más famosa
Memorias para ayudar a formar un diccio-

nario crítico de los escritores catalanes y

dar alguna idea de la antigua y moderna

literatura de Cataluña, Barcelona, 1836.
Senador por Barcelona, juró el 5 de diciembre de
1837. Se recuerda su Pastoral, Madrid, 1838; sus
Ventajas del buen cristiano, Astorga, 1839. Se
le nombró miembro de la comisión encargada de
estudiar las relaciones de España con la corte
romana, 1839, y fiel a sus ideas y a sus orígenes
publicó Apología católica... de las obser-

vaciones pacíficas del arzobispo de Palmira,
Madrid, 1843, libro prohibido en Roma el 13 de
enero de 1845. Fue enterrado en el hospital de la
Corona de Aragón, en Madrid. (Corminas 1849;
Molins 1889; Hierarquia Catholica 1968; Gil
Novales 1975b; Palau y Dulcet 1948; Diario de

Barcelona, cit. y 6 octubre 1828; cat. 45 Hes-
peria, 1994; cat. 16 Camagüey, 1997; Astorgano
1798; Páez 1966)

Torres y Amat, Ignacio (?, 1768 - ?, 1811).
Hermano del anterior, deán de Gerona. Autor de
Thomam puerum in Monte Casino inter

annus ei dicantus cultus propio carmina

referebat, Barcelona, 1782. De él se dice que
había estado trabajando, con un hermano suyo,
en un proyecto de Diccionario de escritores

catalanes. (Aviso literario firmado por Purgoi
Erasto, Barcelona, 20 marzo 1821, en Diario de

Barcelona, 23 marzo 1821; Palau y Dulcet 1948)

Torres y Andueza, Vicente de. Comisionado por
la Junta de Sevilla para la habilitación de vestua-
rios para el ejército, 21 junio 1808 (Diario

Mercantil de Cádiz, 1 julio 1808). Miembro de
la Compañía del Guadalquivir, firmante del
Manifiesto de los directores de la Compañía

Nacional del Guadalquivir a la nación, y a

sus representantes; dando cuenta de las

bases, sistema, y operaciones de la empresa

desde su creación hasta el día, Sevilla, agosto
1820, y de Exposición que dirigen al Soberano

Congreso Nacional los directores de la

Compañía de Navegación del Guadalquivir,
Sevilla, 1821 (cat. 56 Farré, enero 2004). Teso-
rero de la Sociedad Patriótica de Sevilla, 24 abril
- 30 junio 1820. 

Torres Chirino, Juan Próspero de. Hijo de Clara
Chirino, fallecida en Icod en 1805. Elegido prior
del Consulado de Tenerife, 4 enero 1802. Tenía
una hacienda en Icod. Primo del marqués de la
Fuente de las Palmas, Domingo Chirino y Soler.

Torres y Amat, Ignacio
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Vocal por Santa Cruz de Tenerife de la Junta de
La Laguna, 11 julio 1808, de la que fue uno de los
primeros partidarios. En 1809 se encarga de la
Intendencia de Rentas, lo cual dio lugar a un
conflicto con el veedor Sixto Román, que pre-
tendía ser él el intendente. En julio de 1809 el
tesorero Domingo Poggio, asesorado por Manuel
María Avalle, dio una providencia en favor de
Román, y en consecuencia Torres tuvo que vol-
verse a La Laguna. (Guerra y del Hoyo 1976)

Torres Coello, Francisco de. Vocal honorario de
la Junta de Jaén, 29 julio 1809 (AHN, Estado,
leg. 79 C). Firmante de la Representación de la

municipalidad sobre alistarse como soldados

en la Milicia Cívica, Jaén, 9 abril 1810. (Gaze-

ta de Jaén, 17 abril 1810)

Torres Cónsul, Manuel Vicente de (Oviedo, 22
enero 1753 - ?, 1828). De origen hidalgo, estudió
en la Universidad de Oviedo Leyes y Cánones,
graduándose de bachiller en ambas, el 9 de junio
de 1771 y 23 de junio de 1773 respectivamente.
Becario después en el Colegio de San Salvador
de Oviedo en la Universidad de Salamanca, en la
que se licenció el 26 de enero de 1776 y se doc-
toró el 1 de junio siguiente. Catedrático de Vís-
pera de Cánones en Oviedo, abogado y sustituto
de la Audiencia, 1777. Perteneció a la Sociedad
Económica de Oviedo y miembro de la Junta de
Caridad. Teniente gobernador de Madrid, 1801,
fiscal del Consejo de Hacienda. Firma la con-
sulta de la Junta Gubernativa del 3 de junio de
1808 dirigida al Lugarteniente, y el manifiesto
Españoles del día 4, en el que se les pide que
abandonen la insurrección, para no caer en los
horrores de la guerra civil y para aprovechar,
con sentido nacional, las reformas que va a
introducir el emperador (una y otro en Diario

de Madrid, 6 junio 1808). Miembro del Tribunal
Especial de Guerra y Marina, 1813; fiscal del
Consejo Real, 1815, miembro del mismo, 1820, y
del Tribunal especial de Guerra y Marina, 1821 -
septiembre 1822. Secretario de la diputación en
Madrid de la Sociedad Económica de Oviedo,
1817-1819. A su muerte dejó algunos manuscri-
tos, Descripción y noticias de los concejos de

Quirós y Riosa, que pertenece al nonato Dic-

cionario histórico-geográfico de la Academia
de la Historia; Apuntes sobre el origen y auto-

ridad de la Junta General del Principado de

Asturias. A su muerte legó su biblioteca de
unos 800 volúmenes a la Universitaria de Ovie-
do. (Suárez 1936; El Redactor General, 26
febrero 1813; Gil Novales 1975b)

Torres Eximeno antes Abargues, José. Vocal de
la Junta de Valencia, entrega mil reales para
socorrer a Tortosa. (Gazeta de la Junta Supe-

rior de Gobierno de Valencia, 14 diciembre
1810)

Torres Guerra, Alonso María de, marqués de San

Miguel de Grox. (Sevilla, h. 1754 - Concentaina,
9 noviembre 1832). Guardia marina en Cádiz,
1770. Capitán de fragata, 1782. En 1790 se le
concede el mando de la fragata Gertrudis, con
la que viajó por el Pacífico. Capitán de navío,
1792. Regresa a Cádiz en 1794. Al mando del
San Francisco de Asís libró combate contra
cuatro fragatas inglesas en aguas de Cádiz, 25
enero 1797. Brigadier en 1808, capitán de navío
en Cádiz, 1809, y al año siguiente diputado por
Sevilla a las Cortes de Cádiz, elegido el 19 de
agosto de 1810, juró el 5 de noviembre de 1810.
Reelegido en 1813. Jefe de escuadra, octubre
1814. Era caballero de Calatrava. Gran cruz de
San Hermenegildo, 1816; mayor general interino
de la Armada, julio 1819. En 1822 figura como
ministro del Tribunal Especial de Guerra y Mari-
na. Al año siguiente siguió al Gobierno a Sevilla
y Cádiz. En 1824 queda como ministro jubilado
del Consejo Supremo de Guerra. (Pavía 1873;
Moya 1912; AHN, Estado, leg. 14 A; Calvo Mar-
cos 1883; Ramos Rovi 2003)

Torres y Harriet, Domingo de (Valencia, 22 octu-
bre 1780 - Madrid, 16 enero 1838). Hijo de León
Torres Arana y de María Cecilia Harriet, ambos
de linaje conocido, estudió en Valencia y en las
Escuelas Pías de Madrid. A los 22 años, el 28 de
julio de 1802, fue nombrado tesorero de Mendo-
za, en el Virreinato de Buenos Aires, en donde
residió hasta 1812, después de haber sido perse-
guido por la Junta de Buenos Aires y confinado
en el presidio de Patagones, por el intento de
apoderarse de Mendoza, realizado junto a Juan
Antonio Yandiola y Joaquín Gómez de Liaño.
Después de algunas aventuras, en diciembre
de 1812 llegaba a Cádiz, recibiendo los honores de
intendente de provincia con antigüedad de 2
de mayo de 1812 y la gran cruz de San Fernando en
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1813. En carta de López Cancelada a Argüelles,
Cádiz, 5 marzo 1814, le llama apoderado de
Montevideo y dice que aprueba altamente las
ideas, expuestas en La paz en América, de
transformar el gobierno español en el Nuevo
Mundo en un sistema semejante al de los ingle-
ses en la India. Intendente de ejército, junio
1815, amigo y compañero de habitación de Juan
Antonio Yandiola en 1816, intendente de Soria,
enero 1818. El 17 de octubre de 1818 se casó
con su sobrina María Rita Martínez Lorente.
Intendente del ejército expedicionario, 29 agos-
to 1819; tesorero general de la nación, 28 junio
1820. Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 4
junio 1820. Sociedad Patriótica de Amantes del
Orden Constitucional, Madrid, 7 junio 1820;
representación, 27 febrero 1821. Consiliario
trienal secular de la Junta de los Hospitales,
1821. Famoso por sus descubiertos, cubiertos
por Argüelles, según se dice, por solidaridad
masónica. Emigró a Londres y París en 1823, se
negó a asistir a la reunión de españoles emigra-
dos, convocada en París el 25 de mayo de 1831,
sin dar razones. Estuvo incluido en la primera
categoría de ayudados del Gobierno de Luis
Felipe: 150 francos mensuales a los que no te-
nían a la familia consigo, y 200 a los que la tenían.
Regresó a España en 1833: salió de París el 20
de febrero, pasó por Burdeos y Bayona, y llegó a
Irún, donde obtuvo certificado de haber hecho
la cuarentena, y el 10 de marzo de 1833 se halla-
ba en Madrid. Director general de Rentas, 27
junio 1834; ministro del Consejo Real, 3 abril
1835. El mismo año se le envió a Francia, en
misión de estudios administrativos. Se jubiló el
14 de octubre de 1836. En la última época de su
vida llevó un diario que, al parecer, conservan
sus descendientes. (Gil Novales 1975b; Pemán
1944; El Redactor General, 14 mayo 1813; Ria-
ño de la Iglesia 2004; El Dardo, nº 3, 1831; Reig
Salvá 1972)

Torres Jiménez, Francisco. Uno de los encausa-
dos en la Isla de León, como agente de la deser-
ción que cometió la tropa del Departamento
General de Instrucción, por disposición del gene-
ral en jefe del Cuarto Ejército. La sentencia se
dio el 21 de agosto de 1812 y fue aprobada por el
Tribunal Especial de Guerra y Marina el 15 de
julio de 1813. En ella no se le menciona de forma
expresa. (El Redactor General, 20 julio 1813)

Torres Jimeno, Antonio de (La Muela, Zaragoza,
1751 - Zaragoza, 14 julio 1832). Hijo del capitán
de miñones Jerónimo de Torres y de Jerónima
Jimeno, teniente coronel en 1793, casado el 24
de febrero de 1799 con Bruna Cánovas y Naura,
coronel en 1808 de la compañía de Fusileros de
Aragón (miñones), que había sido creada por su
padre. Ascendido por Palafox a brigadier, luchó
en la defensa de Zaragoza, haciéndose memora-
ble el 4 de agosto de 1808, cuando al irrumpir los
franceses en la ciudad, Palafox se puso a buen
recaudo, dejándole de gobernador interino de la
plaza. Logró salvarla, y en el parte que envió a
Osera, en donde estaba Palafox con sus herma-
nos, no dejó de lamentar su ausencia en día tan
comprometido «y de tanta gloria». Siguió en la
defensa de Zaragoza, y el 21 de febrero de 1809
fue partidario de proseguirla, haciendo una salida
que rompiese las líneas enemigas. Al capitular la
ciudad fue llevado a Francia, de donde regresó en
1814 condecorado con la Flor de Lis de la Vendée.
La Junta Central le había ascendido a mariscal de
campo, con antigüedad de 3 de marzo de 1809.
Destinado en el Ejército del Centro, 1815; gran
cruz de San Hermenegildo, 1816; gran cruz de San
Fernando de tercera clase; poseyó también las
condecoraciones de las dos defensas de Zaragoza.
Liberal de 1820 a 1823, pagó de su bolsillo la lá-
pida de la Constitución que se puso en La Muela,
por lo que en 1823 tuvo que emigrar a Francia.
Su viuda falleció en 1835. (La Sala Valdés 1908)

Torres Jimeno, Jerónimo de (La Muela, Zara-
goza, ? - ?, 1828). Hermano menor del anterior,
teniente coronel de la compañía de miñones, en
la que su hermano era coronel, casado con
Luisa Cotored y Guzmán, secundó a su herma-
no en prácticamente todas las acciones de la
defensa de Zaragoza, y en la prisión en Francia,
incluso en la vuelta a España en 1814, condeco-
rado con la Flor de Lis de la Vendée. Ascendido
a coronel por Palafox, la Junta Central le hizo
brigadier con antigüedad de 9 de marzo de
1809. Poseyó las condecoraciones de las dos
defensas de Zaragoza. Su hijo, Jerónimo de
Torres y Cotored, fue también coronel: ya había
fallecido en 1908, pero en su casa, es decir, la
de su viuda, Mariana de Aisa y Perpiñán, se con-
servaba una miniatura que representaba a los
dos hermanos Torres, con el uniforme de miño-
nes. (La Sala Valdés 1908)

Torres Jiménez, Francisco
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Torres y Leis, Juan (Villafranca, Asturias, h. 1768
- ?). Cadete en el regimiento de Caballería de
Ocaña, 22 noviembre 1779, ascendió a alférez el
4 de enero de 1789, sirviendo en el ejército de
Aragón hasta el 16 de diciembre de 1793, fecha
en la que, al ascender a teniente, se incorporó a
la guerra contra Francia en el Rosellón. Primer
teniente, 6 agosto 1795. El 10 de marzo de 1799
solicita licencia para casarse con María Josefa de
Aguirre. Los años 1800 y 1801 los pasó de habi-
litado en el regimiento de Voluntarios 4 de Húsa-
res, alcanzando el empleo de ayudante el 21 de
agosto de 1802. Tesorero de Rentas de Segovia,
13 enero 1804. Intendente de ejército, 1814;
contador principal en Galicia en ausencia del
titular, Inocencio de Nograro, con opción a suce-
derle, 1817. (AGMS)

Torres y Machí (o Machy), José. Vocal de la Junta
Particular de Comercio y Agricultura de Valencia,
capitán de las Milicias Honradas, diputado suplen-
te por Valencia a las Cortes de Cádiz, elegido el
14-15 de febrero de 1810, juró el 12 de junio de
1811. (Guía Política 1812; Calvo Marcos 1883)

Torres Marín, Francisco. Cf. Torre Marín y Rubio,
Francisco. 

Torres Módena, Fernando (Baza, Granada, ? -
Orce, Granada, 1820). Doctor en Teología, fue
párroco de la iglesia de San Juan en Baza, y socio
de la sociedad económica. A finales del siglo
XVIII oposita y gana la parroquia de Orce, que
entonces tenía pingües rentas. Hombre ilustra-
do, escritor y predicador notable, allí lo conoció
Rojas Clemente a su paso por la villa en 1805,
quien hizo de él un gran elogio. En 1816 oposita
a la plaza de prior de Baza, pero es derrotado.
Murió muy poco antes del comienzo del Trienio
liberal. (Guillén Gómez 2004)

Torres Pardo, Antonio. Autor de Manifiesto en

que el ciudadano don... presenta a Granada

los sucesos del jueves 8 del corriente, bajo su

verdadero punto de vista, Granada, Imprenta
Nacional de Ejército, fechado a 13 de noviembre
de 1821. Los sucesos a que se refiere son los de
las sesiones de la tertulia patriótica, en los que
Torres no sólo tomó parte, sino que se encargó
de redactar la exposición a S. M. Todo se aprobó
sin problemas; pero el jefe político sugirió que

para celebrarlo saliese una música, con el triun-
fo de la Constitución. Muchos ciudadanos quisie-
ron añadir el retrato de Riego, al jefe político no
le pareció bien, se alteró la tranquilidad, y al final
se tuvo la famosa batalla del Zacatín, segunda
parte de las Platerías. Torres dice adorar la figu-
ra de Riego, pero le parece que sacar el retrato
en aquella ocasión había sido poco prudente.
Secretario segundo de la Sociedad Patriótica de
Granada, 21 julio 1822. (Gil Novales 1975b;
Torres Pardo 1821)

Torres y Roel, Juan Benito de. Oficial de la
Tesorería Mayor, fugado de Madrid en 1809.
Contador de ejército honorario, 1813-1823.
(AHN, Estado, leg. 49 B)

Torres y Ruiz de Rivera, Miguel José de, marqués

de Matallana (Segovia, 1738 - Madrid, 11 enero
1817). Hijo del teniente general de la Armada
Rodrigo de Torres y Ruiz de Castañeda, I marqués
de Matallana, natural de Guadalajara, fallecido
en Madrid el 14 de diciembre de 1755. Casado en
Madrid, 1775, con María Fernanda Connock. Hizo
testamento el 28 de diciembre de 1778. Emba-
jador en Parma, 1783-1790, y en Nápoles, 1790-
1794. Nombrado ministro en Venecia, se hallaba
en Madrid cuando su mujer fue detenida, implica-
da en la causa de Malaspina. Matallana pidió cle-
mencia para su esposa, y después cayó en una
profunda depresión. Luego se incorporó a su des-
tino en 1796. En esta fecha la marquesa fue
desterrada a Italia, pero sin poder estar con su
marido, mientras éste ejerciese sus funciones ofi-
ciales. Sólo en 1798 Godoy les permitió vivir jun-
tos. Combatió siempre a Napoleón. Durante la
Guerra de la Independencia estuvo en Gratz
(Austria), desde donde en 1810 y 1811 consiguió
10.000 fusiles para la causa española. Regresó en
1814 a Madrid, con su esposa. Poseía la encomien-
da de Fuente del Moral, cerca de Calatrava, en la
Orden de Calatrava. Consejero honorario de
Estado, 1817. Al testamento de 1778 se le habían
añadido varias escrituras adicionales. Le sobrevi-
vió su esposa, tres hijas y un único hijo varón,
Pedro de Torres y Connock, que fue coronel de
ejército y caballero de San Juan. (Beerman 1979)

Torres y Serrio, Diego de. Escribano de la Au-
diencia de Zaragoza, profesor segundo de agricul-
tura en la Escuela Rústica de la Sociedad
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Económica Aragonesa en 1785, secretario
general de la sociedad, profesor de primeras
letras en el barrio de Peñaflor como medio para
erradicar la mendicidad. Afrancesado, partida-
rio del rey José en 1808, por creer que sólo con
él podría llevarse a la práctica el programa ilus-
trado de las sociedades económicas. (Astor-
gano 1995)

Torres y Tello, Antonio. Autor de un artículo
comunicado en El Publicista, Granada, ignoro la
fecha.

Torres y Torija, Antonio María. Magistrado
honorario de la Audiencia de Guadalajara
(México), 1817-1819. 

Torres y Torres, Juan Bautista de. Escribano de
guerra y de la villa de Casares, en la serranía
de Ronda, y del corregimiento de Estepona,
autor de Canción histórica. Primer ensayo

poético. De las heroicas acciones hechas por

los valientes habitantes de la serranía de

Fernando VII (alias de Ronda) contra los

enemigos de Dios y del género humano, viles

satélites de Napoleón Buonaparte empera-

dor de los franceses, por sostener los dere-

chos de la Iglesia, los de la libertad y de

Fernando, Cádiz, 1811, romance precedido
de un escrito de Diego Leonardo Sánchez. (Ria-
ño de la Iglesia 2004)

Torres Valdivia, Manuel (Osuna, Sevilla, ? - ?).
Guardia marina, 15 febrero 1775. Capitán de
navío, 1796; brigadier de Marina, 1809-1822.
Comandante general de las armas de Jaén; vocal
honorario de su junta, 29 julio 1809. (AHN,
Estado, legs. 79 C, 44 B y 48 C)

Torres Vedras, marqués de. Cf. Wellington. 

Torrescasana, Joaquín. Vocal de la Junta de Ca-
taluña, autor de un oficio enviado a la de Cervera,
Villafranca, 19 diciembre 1808, sobre las pérdidas
que están teniendo los franceses en la región; las
nuestras no tanto (Gazeta de Zaragoza, 27
diciembre 1808; Gazeta de Valencia, 3 enero
1809). Firma en ausencia del secretario el decre-
to de la junta contra los desertores, Manresa, 27
diciembre 1809. (Gazeta de Valencia, 9 enero
1810)

Torresecas, conde de. Cf. Villalpando y San Juan,
Mariano de. 

Torretagle, Vicente. Autor y director de escena,
que formó su compañía cómica de cantado y bai-
le nacional, para la Isla de León, cuya lista impri-
mió, Cádiz, 1813. (Riaño de la Iglesia 2004)

Torrijos Chacón, Cristóbal. Hijo del fiscal de Va-
lencia Marcos Torrijos Vargas, nacido en Málaga,
y de Teresa Chacón y Rivera, al parecer sevillana.
Intendente de la Real Casa de la China, ayudante
de cámara de Carlos IV. Gran cruz de Carlos III,
1795. Casado con Petronila de Uriarte, quien ya
era viuda de Domingo de Borja, capitán de
Guardias Españolas, que le sobrevivió. (Molas
1998b; AHN, Estado, leg. 44 D)

Torrijos y Uriarte, Francisco. Registrador del
Consejo de Estado, con 12.000 reales de sueldo,
agosto 1812. (El Redactor General, 21 agosto
1812)

Torrijos y Uriarte, José María (Madrid, 20 marzo
1791 - Málaga, 11 diciembre 1831). Hijo de Cris-
tóbal Torrijos y Petronila de Uriarte, pasó su
infancia en la corte de Carlos IV, del que su padre
era ayudante de cámara. Paje del rey a los 10
años, eligió la carrera militar, obteniendo el gra-
do de capitán en 1804 e ingresando a los 13 años
en la Academia de Alcalá de Henares, donde rea-
lizó los estudios de ingeniero hasta 1808. El 2
de mayo de 1808 en Madrid acudió al Cuartel de
Voluntarios del Estado, se le encargó parlamen-
tar con Gobert, pero cuando llevaba a cabo su
misión estalló el combate, siendo detenido, y
liberado por intervención de Borely, ayudante de
campo de Murat. Acudió a la defensa de Valen-
cia, junto a su futuro verdugo González Moreno,
actuó después en Murcia, y en 1809 en Cataluña.
Sargento mayor del regimiento de Infantería de
Almansa, la Junta de Murcia le encargó el 6
de diciembre de 1808 que detuviera las remesas de
pólvora y tren de Artillería que marchaban a
Madrid, Toledo y Ocaña, haciendo adelantar el
tren a Tobarra por la mejor posición de este pue-
blo. Encargado también de averiguar, junto con
Francisco López, la situación de Madrid, lo hicie-
ron cada uno por su cuenta, hasta que reunidos
en San Clemente determinaron visitar en Ta-
rancón al duque del Infantado, jefe del Ejército

Torres y Tello, Antonio
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del Centro. Lo alcanzaron el día 10 en Horcajada
de la Torre (Cuenca). El duque les dio una carta
para la junta en la que solicitaba ayuda para sub-
sanar la lamentable situación de sus soldados,
cansados después de recorrer 43 leguas, y sin ali-
mentos, sin vestido y sin calzado (Gazeta de

Valencia, 23 diciembre 1808). Teniente coronel
en febrero de 1810, coronel segundo jefe de la
vanguardia en la acción de Manresa, 31 marzo
1811 (Gazeta Extraordinaria del Principado

de Cataluña, 3 abril 1811; Gazeta Extraordi-

naria de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 7 abril 1811; y Gazeta de Aragón, 10
abril 1811), prisionero de Suchet en Tortosa,
llevado a Francia, pero consiguió escaparse y
volver a España, siendo nombrado en 1811 ins-
tructor en la Isla de León del regimiento de Tira-
dores de Doyle. Enviado a Badajoz en mayo de
1812, se casó allí en 1813 con Luisa Carlota
Sáenz de Viniegra, tomó parte en la batalla de
Vitoria, siendo propuesto por Wellington para
brigadier. En 1814 no quiso ir a América con
Morillo, permaneciendo en Madrid hasta que en
1815 fue nombrado gobernador militar de Mur-
cia, Cartagena y Alicante. Gran cruz de San Fer-
nando, 1816. Coronel del regimiento de Lorena,
46 de Infantería de línea, 1817-1818. Comenzó a
conspirar siguiendo a Van Halen en pro de la
vuelta a la Constitución, siendo detenido el 26 de
diciembre de 1817 primero en el castillo de San-
ta Bárbara de Alicante y en enero de 1818 en la
Inquisición de Murcia. Liberado por la revolución
el 23 de febrero de 1820, marchó a Madrid en
cuanto triunfó la Constitución, para hacerse car-
go del regimiento de Infantería de Fernando VII.
Amarillas le quiso corromper, invitándole lisa y
llanamente a la contrarrevolución, a lo que se
negó. Miembro de la Sociedad de Amantes del
Orden Constitucional, Madrid, junio 1820, y de la
Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 6 junio
1820, una lista del Archivo General de Palacio le
atribuye el nombre masónico de Aristogitón.
Juez de hecho de imprenta, 1820. Fue uno de los
fundadores de la comunería en enero de 1821.
En la primavera de 1822 defendió el sistema
constitucional en Navarra y Cataluña, ascen-
diendo a mariscal de campo en agosto de 1822,
siendo destinado después al mando del ejército en
Navarra, consiguiendo vencer a los realistas,
incluyendo en su número a las partidas absolutis-
tas de Vizcaya (Vadillo 1836). En febrero de 1823

fue de los llamados comuneros constitucionales,
partidarios de un pacto con los masones, y el 28
de febrero de 1823 Fernando VII le nombró
ministro de la Guerra, pero no pudo tomar pose-
sión de su cargo. Siguió al rey a Andalucía, y de
allí fue a Aragón, y a Alicante y Cartagena, don-
de capituló cuando ya la resistencia era inútil el
3 de noviembre de 1823, embarcando el 18 para
Marsella. Estuvo en Alençon, Orne, pero al no
cumplir los franceses las condiciones de la capi-
tulación, en abril de 1824 marchó a Inglaterra. Se
estableció en Blackheath, cerca de Londres, per-
maneciendo alejado de la política y en buenas
relaciones con Espoz y Mina hasta 1826. La cri-
sis portuguesa de este año le movilizó, poniéndo-
se al frente de la junta directiva del alzamiento
de España o Junta de Londres el 1 de febrero de
1827. Era miembro de algunas sociedades secre-
tas, como la Asamblea de Constitucionales Euro-
peos o Los Unidos contra el trono y el clero,
mantuvo proyectos iberistas, colaboró con los
independentistas de la América española y estre-
chó sus lazos con los radicales ingleses. En julio
de 1829 perdió el subsidio que le pasaba el
gobierno inglés, teniendo que dedicarse a tradu-
cir: entre otros libros aparecieron entonces las
Memorias del general Guillermo Miller, al

servicio de la República del Perú, Londres,
1829 (y Madrid, 1910). Tradujo también las
Memorias de Napoleón para servir a la histo-

ria de Francia, de Gourgaud y Montholon, y
escribió una Relación de la Guerra de la Inde-

pendencia en Cataluña. Intentó una primera
expedición el 29 de julio de 1830 desde Londres,
pero lo impidió la policía inglesa. Marchó enton-
ces a Francia, y de allí a Gibraltar, que convirtió
en su centro, clandestino, de actividades, for-
mando con Manuel Flores Calderón la Comisión
Ejecutiva de Gibraltar. Logró llegar a La Línea en
la madrugada del 28 al 29 de enero de 1831, pero
tuvo que desistir. Fue entonces víctima de Viria-

to, oculto corresponsal, que no era otro que el
propio gobernador de Málaga Vicente González
Moreno, quien le atrajo con falsas promesas:
unos sesenta hombres tomaron rumbo hacia las
costas malagueñas hacia las 9 de la noche del 30
de noviembre de 1831. Atacados el 2 de diciem-
bre por guardacostas y después en tierra, se
rindieron el 4 al propio gobernador González
Moreno. El Consejo de Ministros ordenó la eje-
cución inmediata de los expedicionarios, sin
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formación de causa. La memoria de Torrijos le
sobrevivivió. Su esposa, que recibió en 1837 el títu-
lo de condesa de Torrijos y en 1838 el de vizcon-
desa de Fuengirola, escribió la Vida de su
esposo, aparecida en 1860. (Sáenz de Viniegra
1860; Cambronero 1902; Llorens 1968; El Uni-

versal Observador Español, 14 diciembre 1820;
Castells 1982; Páez 1966; autora de la voz, Irene
Castells Oliván, con algún añadido)

Torrio, José. Vicecónsul en Nizita (Nápoles), 1820-
1822. 

Torrontegui, Manuel. Capitán de fragata, 1810-
1823, autor de una carta al marqués del Pedroso, a
bordo de un falucho en el río de Huelva, 22 noviem-
bre 1810, sobre la situación en Andalucía y Portugal
(Gazeta Junta Superior de Gobierno de Valen-

cia, nº 6, 28 diciembre 1810). El 21 de abril de 1811
envía a El Conciso 200 reales en beneficio del Hos-
pital Militar de San Carlos. Recoge donativos para
el general Ballesteros, en su casa de Flamencos
Borrachos , nº 6, cuarto principal, Cádiz. El 20 de
noviembre de 1811 da ya una relación de objetos
recibidos, que incluye monturas, frenos, botones,
camisas, hilas, cacerolas, e incluso un chocolatero
de hojalata (más donativos, El Conciso, 30 noviem-
bre 1811). Autor de una carta, escrita desde el mís-
tico Bruno, en el Diario Mercantil de Cádiz, 24
noviembre 1811, sobre las monturas entregadas
por Francisco de Laiglesia y Darrac al comisionado
de Ballesteros. (El Conciso, cit. y 26 abril y 6
noviembre 1811; Diario Mercantil de Cádiz, cit.)

Torrova Andrés, José. Autor de Causas de la divi-

sión de ánimos y la suma escasez de dinero que

hay en la España. Medios eficaces para repa-

rarlos prontamente y verificar una concordia y

reconciliación general entre todos los españo-

les, condenando a perpetuo olvido los nombres

de serviles y liberales, y todos los demás que

contribuyen a fomentar tan escandalosa divi-

sión, Madrid, José Collado, 1822. (Arnabat 1999)

Torrubia, Antonio. En su casa se reunía la Tertu-
lia Patriótica de Loja, 1821-1823. 

Torrubiano, José. Voluntario del señorío de
Molina, hijo del alcalde de Barahona (Soria), que el
22 de junio de 1809 se presentó a la junta llevando
consigo a Nicolás de Vera, al que había apresado

en Barahona, por ser portador de documentos
comprometedores. (Arenas López 1913)

Tortd. Cf. Tord. 

Tortosa, Francisco. Comisario honorario de Gue-
rra, 1817-1823, veedor del Peñón, 1818-1820. 

Tortosa, Mariano. Vocal de la Junta-Congreso de
Valencia, presidente de la Comisión de Hacienda,
6 abril 1811 (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 12 abril 1811). Firmante de
la respuesta enviada a José Obispo, Valencia, 1
mayo 1811, excusándose de que la penuria de la
junta no le permite socorrer a la división arago-
nesa. (Gazeta de Aragón, 11 mayo 1811)

Tortosa, fray Miguel. Capuchino, presidente del
convento de Santa Madrona de Barcelona, que
predicó el 8 de septiembre de 1810, fiesta de la
Divina Pastora, y el 4 de octubre de 1810, en
honor de San Francisco. (Diario de Barcelona,
7 septiembre 1810 y 3 octubre 1810)

Tortosa Andrés, José. Cf. Torrova Andrés, José.

Tortosa y Company, José (Villajoyosa, Alicante, ?
- ?). Cabo de Reales Rentas del partido de Ali-
cante, residente en el resguardo de Santa Pola,
autor de Declaración en verso que hace la

España a la Francia, 40 páginas, dedicada a la
Junta Central, Santa Pola, 18 mayo 1809; El

patriotismo español, o adagios castellanos,
enviado también a la junta, por el que pregunta
desde Villajoyosa el 24 de octubre de 1809; No

me digas las verdades o perderemos las amis-

tades o la llama del patriotismo en diálogos

y cantos poéticos dedicados al señor don

Fernando VII rey de las Españas y en su

ausencia y cautividad a su majestad, repre-

sentado en Cortes generales y extraordina-

rias, Alicante, 1813, enviado a las Cortes el
mismo año. Costaba 6 reales, según el «Aviso» de
El Imparcial, 12 marzo 1813. (AHN, Estado,
legs. 18 y 19 B; Diario de las Sesiones de Cor-

tes, nº 5372; Palau y Dulcet 1948)

Tortosa Vázquez, Joaquín (Segovia, 19 febrero
1784 - ?). Hijo del brigadier Bernardo Tortosa,
teniente coronel del regimiento de Artillería de
Ceuta, y de María Josefa de Jesús Vázquez

Torrio, José
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Clavel, natural de Marbella, siendo capitán del
regimiento de Infantería de Irlanda, el 1 de octu-
bre de 1806 obtuvo licencia para casarse con Ana
María Méndez de Sotomayor, hidalga, hija de
Manuel Méndez de Sotomayor. Comandante del
segundo batallón del regimiento de la Reina, 3 de
Infantería de línea, 1817. (AGMS)

Tosantos, Bonifacio de. Diputado por Burgos a
las Cortes ordinarias de 1813-1814 (Lista Dipu-
tados 1813). Juez honorario del Tribunal de la
Rota de la Nunciatura, 1815-1831.

Tosantos y Laprada, Agustín (Briñas, Logroño,
? - ?). Corregidor de Guadix, 1815-1817, y de
Palencia, 1818-1820; magistrado honorario de la
Chancillería de Valladolid, 1820-1823. 

Toscano, José. Auditor de provincia del cuerpo
eclesiástico de la Marina, en Motril, 1815-1822. 

Toscano, José Felipe de (La Habana, ? - ?).
Auditor de provincia del cuerpo eclesiástico de la
Marina, 1821-1822. Puede tratarse del anterior. 

Tosta, Bonifacio de. Alférez de navío, autor e
inventor de Telégrafo marítimo para el uso de

los buques de S. M., Sevilla, 1810, inspirado en el
inglés de Popham, pero simplificándolo, se gene-
ralizó en la Marina española a partir de 1816, de
forma que dio lugar a una edición oficial. (Palau
y Dulcet 1948)

Tosta, Miguel de. Socio del Ateneo de Madrid,
uno de los firmantes de las Observaciones del

Ateneo español sobre el proyecto de Código

Penal, Madrid, 1821, fiscal de la Comisión
Apostólica del Subsidio Extraordinario del Clero,
1821-1822. 

Tostado, Clarito. Firma artículos en Diario

Mercantil de Cádiz, 10 y 15 abril 1812, en sen-
tido liberal. También son suyos los artículos
«Sr. diarista» y «Sor. E. C. P. (esto es el Cirineo
Padilla)», firmados por «El receloso» en Diario

Mercantil de Cádiz, 19 y 30 abril 1812, sobre la
polémica en torno al Diccionario crítico-burles-

co, en favor de Gallardo. En otro artículo, titula-
do «Diálogo entre un servil y un liberal», Diario

Mercantil de Cádiz, 29 mayo 1812, opina que
más necesitamos los españoles de un tribunal

protector de la Constitución que de un tribu-
nal protector de la fe, pues ésta la tenemos
arraigada desde Recaredo. De nuevo en Diario

Mercantil de Cádiz, 15 julio 1812, condena la
representación de los militares en favor de la In-
quisición, y alaba el espíritu de sacrificio de los
franceses en 1791 y 1792 en defensa de la patria,
a la que llama République. En otro artículo, diri-
gido al «Sr. C. Padilla», Diario Mercantil de

Cádiz, 28 julio 1812, reconoce que son suyos los
artículos de abril, firmados por «El receloso» y
pide al canónigo Padilla que rectifique pública-
mente lo que, sin duda por ignorancia, dijo contra
el autor del Diccionario crítico-burlesco. Firma
en esta ocasión «El receloso Clarito Tostado». 

Totanes, José. Comisario honorario de Guerra,
1817-1819. 

Totchiani, José. Vicecónsul en Sassari (Cerde-
ña), 1806-1822. 

Toulouse de Lautrec, Jean-Pierre-Bruno-Xavier.

Secretario general interino del Gobierno de Ca-
taluña, 18 mayo 1811, en propiedad, 7 diciembre.
(Diario de Barcelona, 21 mayo 1811; Mercader
1949)

Tourado. Teniente coronel de Artillería, miembro
de la Junta de La Coruña, quien llegó a Cádiz el
8 de julio en el bergantín de guerra El Descu-

bridor, después de catorce días de viaje, trayen-
do noticias. (Diario Mercantil de Cádiz, 2
agosto 1808)

Tourdonnet, Agustín. Comandante de escuadrón,
bajo José I, caballero de la Orden Real de España,
25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del 27).
(Ceballos-Escalera 1997)

Tournelle, César. Oficial de la Dirección de Fo-
mento General del Reino, 1821. 

Tournon-Simiane, Claude-Philippe, conde. Cham-
belán y oficial de ordenanzas de Napoleón, envia-
do por éste a España para que le informase de la
situación del país. Sus Informes sobre España

(diciembre 1807 a marzo 1808) fueron traduci-
dos y publicados por Manuel Izquierdo Hernández
en Boletín de la Real Academia de la Historia,
CXXXVII, 1955. (Díaz Torrejón 2003b)
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Tous y de la Cueva del Rey, marqués de. Cf.
Manso y Pinto Domonte, Rafael.

Tova, Francisco Bernardo de la. Alcalde mayor
de Portugalete, firma el oficio al jefe político, 11
febrero 1823, sobre la acción contra los faccio-
sos. (El Patriota Bilbaíno, 13 febrero 1823)

Tova Arredondo, Antonio de (Riva, Santander,
3 octubre 1760 - ?). Hijo de Lorenzo de Tova
Arredondo y de Josefa de la Higuera y Ruiz de
la Escalera, quieres poseían una de las mejores
casas del valle de Ruesga, en el que está situado
Riva. Tuvo una educación esmerada, probable-
mente con los escolapios de Villacarriedo.
Guardia marina en el departamento de Cádiz,
10 diciembre 1773, embarcó por primera vez el
1 de mayo de 1775 en la bombarda Santa

Úrsula, y el 3 de junio pasaba a ser alférez de
fragata. El 6 de enero de 1776 embarcó en
Cádiz en el navío Diligente, que le llevó a El
Ferrol. El 30 de noviembre de 1776, en el navío
Magnánimo, partió para La Habana, estuvo un
año por aquellas tierras, y al volver a España en
el paquebote San Pío, ascendió a alférez de
navío, 23 mayo 1778. Declarada la guerra con-
tra Inglaterra en 1779, Tova obtuvo el mando
del navío San Vicente, 27 abril 1780, con el
que hizo una buena campaña, y con él en
momentos muy duros para España llegó a
Cádiz, fue ascendido a teniente de fragata, y
transbordó a la Nuestra Señora de la O y con
esta fragata prosiguió la guerra en América.
Hallándose en Cartagena de Indias el 30 de
noviembre de 1784 pasó a la fragata Santa

Tecla, con la que el 10 de noviembre de 1785
embarca para El Ferrol, adonde llega el 10 de
enero de 1786. Tras cuatro meses de licencia
por enfermedad, que pasó en su tierra, ascen-
dido a teniente de navío el 28 de abril de 1787,
tomó parte en la expedición Malaspina, 1789-
1794, concretamente de segundo comandante
en la fragata Atrevida, de la que era coman-
dante José Bustamante y Guerra. Llevó un
Diario de todo el viaje, publicado por Lorenzo
Sanfeliú Ortiz en 1943, y de nuevo, aunque ya
póstumamente, en 1988. Finalizada la expedi-
ción, el 15 de octubre de 1794 se le dio el man-
do de la fragata Flora, pero hubo problemas,
seguramente relacionados con el proceso que
se entabló a Malaspina, y sólo el 27 de enero de

1795 tomó posesión del mando de esa fragata,
pero ya en mayo se le dio licencia, por estar
necesitado de descanso. Capitán de navío,
1796, el 22 de noviembre de 1797 solicita y
obtiene la capitanía del puerto de Santander.
El 18 de abril de 1798 se le da el mando del
navío San Francisco de Padua, del que toma
posesión el día 30 en Cádiz, a las órdenes de
Mazarredo. Una grave enfermedad le obliga a
desembarcar el 30 de septiembre de 1798. El
22 de enero de 1799 es destinado de nuevo a
Santander, pero bloqueado Cádiz por el almi-
rante Jervis, del 14 al 26 de febrero tiene que
emplearse contra Jervis. Después, se retira a
descansar en su tierra, y a comienzos de 1805
se le nombra comandante de Marina de Bilbao.
En 1808 contribuyó a la defensa de Bilbao, y
formó parte de su Junta de Gobierno y Guerra.
Huyó en agosto, al entrar los franceses en la
ciudad, rechazando la invitación que se le hizo
para abrazar sus banderas. Participó en la
reconquista de Bilbao en 1812, fue purificado
en 1813, y en 1814 vio reconocido su empleo
de capitán de navío. Brigadier de Marina en El
Ferrol y gran cruz de San Hermenegildo, 1816,
en 1819 tomó un año de licencia por motivos de
salud. Debió morir en 1820, acaso olvidado
pues no figura su nombre en el Estado Militar

de la Armada de 1819, ni en los siguientes de
1820 y de 1821. (Sanfeliú Ortiz 1988)

Tovar, Alonso. Afrancesado, jefe de división del
Ministerio de Justicia, recibió la Orden Real de
España, 7 enero 1810 (Gazeta de Madrid del
13). Luego fue nombrado juez de la Junta de
Negociados Contenciosos. (López Tabar 2001a;
Ceballos-Escalera 1997)

Tovar, Fernando. Capitán de navío, 1819-1823;
ingeniero en segundo en El Ferrol, 1819-1821; in-
geniero en Cartagena, 1822. 

Tovar, Ramón. Sargento mayor del regimiento de
Guadalajara, intendente en Ávila, 1809, ciudad
en la que ayudó a los patriotas, según Antonio de
la Cuesta y Torre en El Redactor General, 26 sep-
tiembre 1813. Prefecto de Cáceres, enero 1811.
Recibió la Orden Real de España, 11 marzo 1811
(Gazeta de Madrid del 19). Formó parte de una
junta establecida en Talavera, 1812, para examinar
la adhesión de algunos funcionarios (él mismo fue

Tous y de la Cueva del Rey, marqués de
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calificado de abúlico). Tras la batalla de los Ara-
piles siguió a José a Valencia. Jefe de Policía con
los franceses, según Diario Merantil de Cádiz,
19 septiembre 1813. Emigró a Francia. Todavía
en 1833 el mariscal Hugo le recomienda al pre-
fecto de Aude, por su gran devoción a la causa
francesa. (Mercader 1983; Ceballos-Escalera
1997; López Tobar 2001a)

Tovar, Ramón. Segundo teniente coronel de Ar-
tillería, comandante del quinto regimiento de Sego-
via, 1818-1823. 

Tovar y Colmenares, Francisco de Paula, conde

de Cancelada. Hijo de Francisco Hilario de Tovar
Gasca, conde de Cancelada, y de María Brígida
de Colmenares Contreras. Se casó en Barcelona,
julio 1802, con María Manuela de Peguera y
Amat, hija de Ramón de Peguera y Armengol,
barón de Rocafort de Queralt, y de Escolástica
Amat y Cortada. Teniente coronel, comandante
del tercer batallón de la Milicia Cívica de Madrid,
caballero de la Orden Real de España, 11 marzo
1811 (Gazeta de Madrid del 19). (Catálogo
Títulos 1951; Ceballos-Escalera 1997; Barbastro
1993)

Tovar y Salcedo, Antonia. Traductora de la nove-
la francesa Reynaldo y Elina, o la sacerdotisa

peruana, Valencia, 1820. (Palau y Dulcet 1948)

Toyos, Ángel. Sociedad Patriótica de Pamplona,
10 junio 1820. 

Toyos, José. Capitán del sexto batallón ligero,
secretario cuarto de la Sociedad Patriótica de
Pamplona, 31 mayo 1820; secretario tercero, 10
junio 1820; presidente, 26 septiembre 1820.
Explica la Constitución en la Tertulia Patriótica
de Tarragona, agosto 1821. Secretario del
Gobierno Político de Salamanca, 1823. Pudiera
tratarse de dos sujetos. 

Toyos, Manuel de los. Médico fugado de Madrid
en 1809. (AHN, Estado, leg. 49 B)

Trabadillo, Ángel. Mayor comandante del regi-
miento de Caballería de Pavía, que se distinguió
en la proclamación de la Constitución en Barce-
lona, 1820. Seguramente es el mismo que el si-
guiente. (AGMS, expte. Gambra)

Trabadillo, Juan. Comandante del regimiento de
Pavía, 4 de Caballería ligera, 1823.

Trabuco. Cf. Morillo y Morillo, Pablo. 

Tracia, A. Anagrama de Agustín Aicart.

Trágala, Juan de. Publica, con notas satíricas,
el «Examen crítico de los bandos del jefe políti-
co y capitán general de la provincia de Madrid de
7 de este mes de septiembre, y breves reflexio-
nes sobre los sucesos de estos días», de Antonio
Alcalá Galiano, en El Universal Observador

Español, 29 septiembre 1820.

Traggia, fray Manuel de Santo Tomás (Zaragoza,
h. 1755 - ?). El menor de catorce hermanos, aun-
que vivieron sólo cinco, hijo de Domingo Traggia,
regidor de Zaragoza, y de la madrileña Pascuala
Uribarri. Al nacer Manuel, su madre murió de
sobreparto, y el padre se hizo sacerdote. Entre
1780 y 1785 se hizo carmelita, profesando en el
convento de San José, de Zaragoza. Usó el nom-
bre en religión de fray Manuel de Santo Tomás
de Aquino. Nombrado escritor de la provincia
carmelitana de Aragón, se proponía escribir una
historia eclesiástica, cuando en 1788 con un her-
mano suyo pasó a Francia, volviendo convertido
en un enemigo acérrimo de la Ilustración e, inme-
diatamente, de la Revolución. Traduce del italiano
La vida y la muerte del hombre justo de José
Fierad o Felrad, Pamplona, 1789; originariamente
publicado en francés; en este libro se incluyen, de
Traggia, Reflexiones morales sobre todos los

estados; Discurso panegírico y moral en honor

de san José. Los tres títulos fueron reproducidos
en Valencia, 1794, junto con Ejercicios devotos

en honor de san José. Hacia 1790, en efecto,
debió trasladarse a Valencia, comenzando inme-
diatamente una verdadera cruzada contra la
Revolución Francesa. Colaboró en el Diario de

Valencia, usando los seudónimos de el Amante

de la Religión, Amante de la Religión y de la

Patria y el Amante de la Religión y de la Pú-

blica Felicidad. La guerra de España contra la
República Francesa le exacerba. No se olvida
sin embargo del enemigo tradicional: Verda-

dero carácter de Mahoma y de su religión,
Valencia, 1793; seguido de Colección de las

reflexiones dominicales de Adviento, Valencia,
1793; Reflexiones sobre los excesos, sedición y
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libertad filosófica de los franceses, milicia y

guerra interesante del día, Valencia, 1793; El

vencedor u oraciones para pedir a Dios nos

libre de los males que nos amenazan, Va-
lencia, 1793; El vencedor. Oraciones de la

Santa Escritura para conseguir la misericor-

dia en las necesidades de la presente guerra,
Valencia, 1794. Ejercía al mismo tiempo de cen-
sor. Pretende que la aprobación de un papel
contra los franceses le valió un proceso, a instan-
cias del capitán general Urbina, en el que se le
condenó a destierro, pero Madrid no aprobó la
medida, quedando libre. Siguió con Colección

de algunos proverbios de Salomón, Valencia,
1794; Colección de las reflexiones espirituales

sobre las epístolas y evangelios de la Cuaresma,
Valencia, 1794; Única religión verdadera, la

Iglesia católica fundada por Jesucristo o apo-

logía de la religión católica contra todos sus

enemigos, Valencia, 1795-1796, 3 vols. En 1797
era prior de su convento en Valencia. Siguió con
Sermón panegírico del beato Juan de Ribera,
Valencia, 1797; Sermón de la Encarnación, Va-
lencia, 1799; Elogio de... Sta. Teresa de Jesús,
Valencia, 1799 (según Palau con este título hay dos
textos diferentes); Sermón de san José, Valen-
cia, 1799; Sermón del apóstol san Pablo, Valencia,
1799; Sermón de san Pedro, Valencia, 1799; Ser-

món del nombre de Jesús, Valencia, 1799; Sermón

de santo Tomás de Aquino, Valencia, 1799;
Misión a los sacerdotes, Valencia, 1799. Una serie
de Sermones de Cuaresma y Adviento no se publi-
có. En 1800 se le nombró prior de un convento de
su orden en Calatayud. Publicó Oración fúnebre

que en las exequias por... fray José Antonio de

San Alberto, obispo de Córdoba en el Tucumán

y arzobispo de la Plata en el Perú, Madrid,
1805. Con la Guerra de la Independencia su mili-
tancia se vuelve hacia el interior de España. Se
halló en el primer sitio de Valencia, pasó a Ca-
taluña con su hermano el marqués del Palacio,
dirigió un tiempo la Gaceta Militar y Política

del Principado de Cataluña, Tarragona y otras
localidades, 1808 (dimitió el 12 de septiembre).
De Cataluña pasó a Aranjuez y Madrid, y más
bien huyendo llegó a Sierra Morena y Sevilla.
Publicó El Vencedor Católico, Sevilla, noviembre
1809 - enero 1810. En Sevilla, 23 enero 1810, pro-
testa contra el abuso de convertir en guerrilleros
a los jóvenes frailes. El 2 de febrero de 1810
llegó a la Isla de León, y de allí se le envió a

buscar al obispo de Orense, que había sido ele-
gido regente. Volvió con él, y se dedicó a tradu-
cir los Entretenimientos de Phoción sobre la

semejanza y conformidad de la moral con la

política, que quedó inédita. Dice que tuvo que
huir de Cádiz por la persecución de los liberales,
llegando a Valencia, y cuando esta ciudad fue
ocupada por los franceses se trasladó a Mallorca,
retirándose a la cartuja de Valldemosa. Es proba-
ble su colaboración en el Diario Patriótico de la

Ciudad de Alicante, Alicante, 1811; publicó
Memoria sobre el derecho de los religiosos al

voto en Cortes extraordinarias, Valencia,
1811 (anuncio en Gazeta de la Junta-Con-

greso del Reino de Valencia, 10 mayo 1811); y
el periódico El Amigo de la Verdad, Valencia,
septiembre-octubre 1811. Este título lo adoptó
después como otro de sus seudónimos. Publicó
El Anti-Tomista en las Cortes, Palma, 1812,
contra Joaquín Lorenzo Villanueva; y continuó
El Amigo de la Verdad, Palma, 1812-1813. No
se imprimieron la Carta en que se ocupa de la

orden que prohíbe a los exclaustrados vivir

fuera de sus respectivos conventos; Diser-

taciones sobre los hechos más notables de la

Historia Sagrada; Impugnación al «Contrato

social», de Rousseau; y Dudas sobre el valor

de la Constitución española, donde se ven

reunidas las causas que evidencian su ilegi-

timidad. En Mallorca se convirtió en uno de los
grandes enemigos de la Aurora Patriótica

Mallorquina. El manuscrito Notas sobre el dia-

rio Aurora Patriótica Mallorquina. Día 15 de

junio de 1812, quedó inédito. Se dice que en un
sermón llegó a excomulgar a los lectores de la
Aurora. Miguel Domingo insertó una «Carta del
editor de la Aurora al P. Fr. Manuel de Santo
Tomás de Aquino» en el número del 6 de agosto
de 1812, a lo que contestó éste con Diálogo

entre Ameno y Vigilante, Palma, 1812; y Con-

testación a la carta que se le dirigió en el

número 53 de La Aurora, Palma, 1812; y a con-
tinuación Manifiesto del Amigo de la Verdad a

la nación española... contra el editor o autor

de la Aurora Patriótica Mallorquina, Palma,
1812, lo que dio lugar a una nueva réplica de
Miguel Domingo, en el número del 27 de agosto
de 1812. Intervino la Junta Censoria de Mallorca,
para la que Traggia escribió Carta a los jueces

de censura de Mallorca, en defensa mía, y

obligación que tienen de obrar con valor,

Traggia, fray Manuel de Santo Tomás
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manuscrito fechado a 20 de agosto de 1812; y
de nuevo Defensa presentada a la Junta Cen-

soria de Palma, 10 febrero 1813. En 1813 se
trasladó a Malta, en donde estuvo quince meses.
Allí escribió Cuadro político y moral de Es-

paña en los años 1810, 1811 y 1812, cuya

perspectiva me obligó a expatriarme y venir

a Malta, manuscrito, 1813. Colaboró también en
el Diario de Mallorca, que cesó en 1814; y en El

Sol de Cádiz, 1813. Debió volver a Valencia a
comienzos de 1814. A esta época corresponden
probablemente los manuscritos A Dios, a la

patria y al Rey libre católico; y Carta en que

manifiesta los contratiempos que había sufri-

do por defender las verdades de la religión,
dirigida al director de la Atalaya de La Mancha

en Madrid, cuyo nombre sin embargo se halla
tachado; la Intriga filosófica contra el Padre

Traggia, o memoria para la historia de la

Revolución de España contra la religión y

sus ministros. Año 1812 y 1813. Parte pri-

mera: intrigas aurorianas contra la Iglesia,

Gobierno, Cortes, Regencia, rey y Traggia,

manuscrito, debe ser también de esta época; lo
mismo que Nota sobre la vida de mi hermano

Joaquín, manuscritos en la Academia de la
Historia. El 15 de abril de 1814 fecha Aviso útil

sobre los filosofistas rusonianos; a lo que
sigue Sobre lo acaecido en la entrada del rey

en España y cortes, e Historia de lo que pa-

decieron los carmelitas descalzos de la pro-

vincia de Aragón y de Valencia, acaso ya de
1815, Valencia, 1921. El Informe a S. M. sobre

la reforma eclesiástica, manuscrito, está
fechado en Madrid a 26 de abril de 1815. Pu-
blicó Los conspiradores revolucionarios del

día, o el túmulo de Molay, Madrid, Ibarra,
1815, panfleto antimasónico muy dentro de la
famosa teoría de la conspiración. Escribió tam-
bién La vida meditada de santa Teresa;
Proverbios de Salomón; Oraciones para el

tiempo de calamidades; y Sobre la defensa

de la soberanía nacional. (Navarro Cabanes
1921; Bofarull 1886, I, p. 166; Arzadun 1910;
Palau y Dulcet 1948; Traggia 1913; Gutiérrez del
Caño 1913)

Traggia y Uribarri, Mariano Domingo, marqués

del Palacio (Zaragoza, ? - 1817). Hermano del
anterior, caballero de Santiago, gobernador mili-
tar de Cervera en 1793. Con su hermano José

ofrece mantener dos hombres en la guerra de
España contra la República Francesa, reempla-
zándolos en caso de muerte (Gazeta de Madrid,

30 abril 1793). Socio de mérito literario de la
Real Sociedad Aragonesa, académico de la de
Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, y de la
de la Historia de Madrid, mariscal de campo,
vocal de la Junta de Mallorca, gobernador militar
y político de Mahón, 1808, contesta el 24 de junio
de 1808 a los «insidiosos» papeles del conde de
Ezpeleta, afirmando su fernandismo y calificán-
dose a sí mismo de «español incorruptible» (car-
ta publicada por el Diario Mercantil de Cádiz,
5 agosto 1808; y por el Diario de Badajoz, 10
agosto 1808). El 27 de junio de 1808 firmó un
tratado con Inglaterra de conservación y defensa
recíproca de la isla de Menorca, del que se deri-
va la consideración de aliados de ingleses y espa-
ñoles. Con estos datos publica un bando en
Mahón el día 28, mencionado también en Diario

de Badajoz, 31 julio 1808. Capitán general de
Cataluña, nombrado por la Junta de Lérida, 6
julio 1808, que él trasladó a Tarragona, siendo su
presidente, desde donde vuelve a hacer público
el tratado referente a Menorca. Manifiesta su
gozo ante la formación de la Junta Central,
Cuartel General de Villafranca, 29 septiembre
1808. (Gazeta de Madrid, 18 octubre 1808). Su
carta a Duhesme, Vilafranca, 10 octubre 1808,
interesándose por fray Baudilio de San Boy, se
publica en Gazeta de Valencia, 18 de octubre
de 1808; y en Diario Mercantil de Cádiz, 27
octubre 1808. El 18 de octubre de 1808 escribe
sobre el paso a nuestras filas de un prisionero
francés, Claudio Jonse, por ser católico apostóli-
co romano, y porque su amo, el capitán Juan
Darmasit, fallecido en el hospital el día ante-
rior, le había dicho que la guerra que hace
Napoleón a España es injusta, según todas las
leyes divinas y humanas (Gazeta de Zaragoza,
1 noviembre 1808). En diciembre de 1808 es
nombrado por la Junta Central para defender la
entrada de los enemigos en Andalucía. Su oficio
a Hermenegildo Llanderal, Concepción de Almen-
radiel, 6 diciembre 1808, en Gazeta de Zara-

goza, 19 diciembre 1808. Se dice de él que en
1809 reconoció a José I, pero también que pre-
sentó un plan para levantar los pueblos de las
provincias de Soria, Guadalajara, señorío de
Molina de Aragón, para reunir a los infinitos sol-
dados y oficiales dispersos y desertores, que en
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ellas se encuentran, a fin de formar un ejército,
con el que expulsar a los enemigos. Inspector
general de Caballería y director general de la
misma, 23 y 25 abril 1809, cesa el 16 de julio de
1810, fecha en la que es nombrado teniente
general. Regente suplente del reino, 26 octubre
1810, en el acto del juramento el día 28, quiso
hacerlo con condiciones, por lo que fue arresta-
do. Esa misma noche se nombró nuevo regente
suplente. Las Cortes declararon el 30 que el mar-
qués del Palacio había perdido la confianza de la
nación para ser capitán general de Aragón, y se
acordó el nombramiento de una junta para for-
marle causa; pero todo quedó en nada: fue
absuelto, y ya en noviembre de 1810 fue nombra-
do capitán general de Valencia. El 1 de enero de
1811 José Mejía presentó un papel en las Cortes,
que dijo ser del marqués del Palacio, firmado por
El Severo Español (sobre el reconocimiento de
Fernando VII como rey). El 17 de junio de 1811
se le nombra capitán general de Aragón y
Valencia, jefe del Segundo Ejército, y se le subor-
dina para los asuntos militares el general en jefe
interino del Primer Ejército, o sea el de Cata-
luña. En seguida da una proclama A los arago-

neses (Gazeta de Aragón, 13 julio 1811); y otra
A los nobles. píos y valerosos valencianos

(Gazeta de la Junta Superior del Reino de Va-

lencia, 12 julio 1811; y Diario Mercantil de

Cádiz, 26 julio 1811), ambas Alicante, 3 julio
1811. En la primera, con un lenguaje de una gran
violencia, retórico, pero lamentable, se dice pro-
tegido por Dios, exige obediencia sin rechistar y
el aniquilamiento de los contrarios, aunque éstos
se llamen sacerdotes católicos, pues ya son
apóstatas. En la segunda evoca la pérdida de
Tarragona, sube con la imaginación a los anti-
guos españoles vencedores de los generales de
Roma, dice que Aragón, Valencia y Cataluña son
tierras heroicas, y que se sabe protegido por la
reina de los Ángeles, la de los Desamparados, del
Pilar y de Monserrate, y a estas vírgenes cede su
bastón. «Soy cristiano: soy español viejo, y estoy
persuadido de que no son victorias sino relámpa-
gos las que consiguen los inmorales como el cor-
so y sus generales de mala opinión y peor
conducta.» En esta guerra de religión, aconseja a
los valencianos que confíen en el Gobierno, y así
el Gobierno confiará en ellos. Termina con la
exhortación O vencer o morir. Publica el Ma-

nifiesto de su verdadera intención en el acto

del juramento que prestó en la Sala de las

Cortes en la Real Isla de León el 28 de octubre

de 1810, con motivo de ser electo para el

Consejo de Regencia, Valencia, 1811 (anuncia-
do en Gazeta de la Junta Superior del Reino

de Valencia, 2 agosto 1811). Un bando suyo,
Valencia, 26 agosto 1811, sobre la epidemia en
Murcia y Elche, cita el Diario de Barcelona, 7
octubre 1811. Autor de un Manifiesto a los

españoles, ingleses y portugueses, en el que
dice que propuso al ministro de Hacienda un car-
gador para llevar alimentos a Cataluña y Valen-
cia, que el ministro rechazó. Canga Argüelles
contestó con un artículo en El Redactor

General, 3 mayo 1812, al que a su vez contestó
Traggia, en el mismo El Redactor General, 16
mayo 1812. Un folleto, Sueños del marqués

del Palacio y decretos de la provincia de

Cataluña, hace la apología de los catalanes,
molestos al parecer por la actitud del marqués
(reseña en El Redactor General, 26 junio 1812).
Su correspondencia con Blake apareció en
Traslado a toda la nación española, y a los

fidelísimos constantes aliados portugueses e

ingleses, de la correspondencia oficial y con-

fidencial del Excmo. Sr. marqués del Palacio,

con el Excmo. Sr. D. Joaquín Blake, desde el

arribo de éste a Almería para reunir el man-

do de los Ejércitos Segundo y Tercero, en

virtud de R. O. que va por cabeza de la corres-

pondencia, hasta la salida del marqués de

aquel reino, para ilustración del público

sobre los últimos sucesos de Valencia, a 6 rea-
les (Diario Mercantil de Cádiz, 9 abril 1812).
Fue uno de los firmantes de la Representación

de los militares en favor de la Inquisición, 1812.
Capitán general de Extremadura, su discurso de
inauguración produce extrañeza en la región,
por contener rasgos que se califican de ridículo
amor propio, términos ambiguos, y por pedir
nuevos sacrificios a la provincia, cuando dice que
«sólo tomará lo que le corresponde para mante-
nerse», pues su familia consta de dieciocho a
veinte personas, toma 30.000 reales en Badajoz,
tal vez a cuenta de sus sueldos, para gastos de
viaje, y la ciudad le puso casa completa. Este dis-
curso fue popularmente conocido como la
Inaugural. Produjo muchas respuestas, entre
ellas un artículo de P. Y., en El Redactor

General, 25 octubre 1812, que en verso le
recuerda que «La gente hispana / Ya es liberal».

Traggia y Uribarri, Mariano Domingo
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Un fragmento de carta suya, Badajoz, 28 sep-
tiembre 1812, publica El Procurador General

de la Nación y del Rey, 24 octubre 1812. En
diciembre de 1812 aparecieron pasquines contra
él en los muros de Badajoz, en los que se le acu-
sa de haber tomado medio millón de reales y
treinta raciones diarias, en el poco tiempo de su
mando, mientras el ejército estaba reducido a
una miserable ración. Según la Asociación de

Cáceres, tiene abandonado al ejército, pero oye
cuatro o cinco misas diarias. Diputado por
Aragón a las Cortes ordinarias de 1813. Casado
con Rita Gil y Rojas, marquesa del Palacio desde
1792, de la que tomó el título. Rita, viuda, solici-
tó licencia el 13 de mayo de 1816 para volver a
casarse con Francisco Ruiz Montenegro. (AGMS;
AHN, Estado, leg. 5 D y leg. 16, doc. 2 y leg. 43;
Gazeta Extraordinaria de Zaragoza, 17 julio
1808; Bofarull 1886, I, p. 114 y 119; Diario

Mercantil de Cádiz, cit.; Diario de Badajoz, cit.;
Gazeta de Zaragoza, cit.; Calvo Marcos 1883; El

Conciso, 6 enero 1811; Diario de Barcelona, cit.;
El Redactor General, cit. y 11 julio y 19 octubre
1812, y 4 enero 1813; El Procurador General de

la Nación y del Rey, cit.; Catálogo Títulos 1951;
Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno

de la Regencia de las Españas, 30 octubre 1813)

Tragón, Gabriel de. Escribano de Vitoria, con los
franceses. (Gazeta de Madrid, 6 febrero 1809)

Trancoso, conde de. Cf. Beresford, William Carr. 

Trapense, el. Cf. Marañón, Antonio.

Trapero, Félix. Vocal de la Diputación Provincial
de Cádiz, 1821. (Anales 1821)

Trapiella, Tomás. Capitán del regimiento de
Sevilla, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Trapisonda, Juan. Supuesto apodo de Juan José
Pérez Asenjo. 

Trasíbulo. Seudónimo del autor del artículo
«Viajes», contra El Redactor General, en Diario

Merantil de Cádiz, 1 febrero 1812. 

Trastamara, duque de. Cf. Osorio de Moscoso y
Carvajal, José.

Traver, Manuel (Toro, Zamora, 1789 - ?). Capi-
tán, confinado en Macon a partir de 1814. Com-
prendido en la capitulación de Lérida en 1823,
refugiado después en Amiens. El 9 de febrero de
1826 embarca en Calais para Inglaterra. (AN, F7,
11987)

Traver, Pedro Luis. Abogado, residente en
Valencia. Se suscribe al Teatro de Legislación

Universal, de Pérez y López, 1791. Nombrado
elector por el partido de Valencia, 9 febrero
1810. (Pérez y López 1791, II, lista de suscripto-
res; Gazeta de Valencia, 16 febrero 1810)

Traver, Vicente Tomás. Abogado y catedrático de
Derecho Canónico en la Universidad de Valencia
desde 1796, diputado por Valencia a las Cortes
de Cádiz, elegido el 14-15 de febrero de 1810,
juró el 14 de octubre de 1810. Procuró impedir el
nombramiento de Elío como capitán general de
Valencia. Preso el 4 de mayo de 1814, confinado
en Valencia por sentencia definitiva de 15 de
mayo de 1815. Diputado de nuevo por Valencia,
1820-1822. Juez del Tribunal Especial de Guerra
y Marina, destituido en septiembre de 1822.
(Ardit 1977; Albiñana 1988; Calvo Marcos 1883;
Gil Novales 1975b)

Travesedo Melgares, Francisco (Madrid, 1786 -
Madrid, 17 enero 1861). A los 19 años opositó a
la cátedra de Matemáticas en la Real Casa de
Pajes, que ganó, pero no pudo ocupar por su cor-
ta edad. Ingresó en la Escuela de Ingenieros de
Caminos, pero con la Guerra de la Indepen-
dencia se disolvió el cuerpo. En 1818 abrió en su
casa una academia de matemáticas, en especial
para militares, y en 1818 volvió a opositar a la
plaza de la Casa de Pajes, y esta vez la ocupó.
Juez de hecho, diciembre 1820; elector de la
parroquia de San Ginés en Madrid (para la elec-
ción de diputados), octubre 1821. Al reconsti-
tuirse el cuerpo de Ingenieros en 1821 fue
nombrado ayudante tercero y profesor de la
escuela. Catedrático de Matemáticas en los Estu-
dios de San Isidro, 1821-1822; catedrático en la
Universidad Central, segunda enseñanza, 1823.
En 1823 perdió cargo y empleo, negándose a vol-
ver a la escuela cuando en 1836 fue invitado para
ello. Catedrático interino de Matemáticas en el
Instituto de San Isidro, 1835; director del centro,
1837-1841. Vocal de la Junta de Centralización
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de los Fondos de Instrucción Pública, 1844; cate-
drático de Cálculos Sublimes en la Facultad de
Filosofía de la Universidad Central, 1845; socio
fundador y tesorero de la Academia de Ciencias,
4 marzo 1847. En 1855 leyó su tesis doctoral
sobre Los progresos de las matemáticas entre

los antiguos y el obtenido por los modernos.
Ingresó en la Academia de Ciencias de Madrid.
Se jubiló en 1857. (Simón Díaz 1959; López Piñe-
ro 1983; El Universal Observador Español, 14
diciembre 1820 y 12 octubre 1821)

Treilhard, Achille-Libéral, conde (?, 1785 - ?,
1855). Hijo de Jean-Baptiste Treilhard; oidor en
el Consejo de Estado, 11 febrero 1806; secretario
general de la prefectura del Sena, 25 febrero
1809; prefecto de Monserrat, en España, 2 febre-
ro 1812 (tomó posesión el 15 de abril). Caballero
de la Orden Real de España, 12 marzo 1812
(Gazeta de Madrid del 18), en la que figura
como capitán del regimiento de Tiradores de la
Guardia Real (Ceballos-Escalera 1997). Con el
título «El prefecto del Montserrate», Barcelona,
25 junio 1812, regula la forma de enterrar a los
muertos, y especialmente en el caso de los indi-
gentes o de los fallecidos en el hospital (Diario

de Barcelona, 27 junio 1812). Prohíbe el 10 de
julio de 1812 a los particulares el acaparamiento
de granos y harinas (Diario de Barcelona, 13
julio 1812). El 13 de julio de 1812 desarrolla el
decreto de creación de la merería de Barcelona
(Diario de Barcelona, 14 julio 1812). El 24 de
agosto de 1812 informa que se ha nombrado una
comisión para estudiar las peticiones de los ciu-
dadanos de la Baja Cataluña, prisioneros en
Francia, que quieren volver a sus hogares a cam-
bio de prestar el juramento de obediencia y fi-
delidad al gobierno de Cataluña (Diario de

Barcelona, 25 agosto 1812). En un parte dirigi-
do al mariscal Jourdan, Albacete, 13 agosto
1812, le cuenta las marchas realizadas por el
centro de España. Poco después de llegar a
Majadahonda hubo un combate de Caballería,
que califica como una de las más bellas batallas
en las que ha participado. Queda todavía el sen-
tido heroico y victorioso de los viejos tiempos
(Diario de Barcelona, 12 noviembre 1812). El
12 de diciembre de 1812 regula la cuestión de las
contribuciones en su prefectura (Diario de

Barcelona, 19 diciembre 1812). El 24 de diciem-
bre de 1812 exige que se presenten en el plazo

de quince días todos aquellos que tengan escue-
la abierta (Diario de Barcelona, 28 diciembre
1812). Como prefecto de Montserrat y Bocas de
Ebro, da un decreto, Barcelona, 21 mayo 1813,
por el que exige a los ayuntamientos la entrega
de una serie de productos para los almacenes
militares (trigo, cebada, vino, paja), cuya carac-
terística principal, aparte de la económica, es
que está escrito en catalán. Se da un listado de
pueblos y mercancías (Diario de Barcelona, 9
julio 1813). El 14 de julio obliga a los plateros,
alhajeros, joyeros y demás personas que deben
someter sus obras a la controlaría a hacerlo antes
de que estén terminadas, a fin de que pueda rea-
lizarse el ensayo. A los que no procedan así se les
confiscará la pieza (Diario de Barcelona, 15
julio 1813). Prefecto de Gers durante los Cien
Días, prefecto de Policía con Luis Felipe. (Tulard
1987; Diario Mercantil de Cádiz, 11 junio
1812)

Treilhard, Jean-Batiste, conde (Brive, 3 enero
1742 - ?, 1 diciembre 1810). Nacido en el seno de
una familia de abogados, él mismo fue abogado en
el Parlamento de París a partir de 1761. El tercer
estado le nombró uno de sus representantes para
los Estados Generales de 1789. Tuvo un papel
importante en la Asamblea Nacional, en los deba-
tes sobre la nacionalización de los bienes de la Igle-
sia y sobre la Constitución civil del clero. Al cesar
la Constituyente, presidió el Tribunal Criminal de
París. En 1792 el departamento de Seine-et-Oise
le eligió para la Convención. Votó la muerte de
Luis XVI, pero con sobreseimiento. Nombrado el 6
de abril de 1793 para el Comité de Salvación Públi-
ca, ejerció varias misiones, pero después se man-
tuvo prudentemente al margen. Bajo la Convención
termidoriana volvió al Comité de Salvación Pública
y después entró en el Consejo de los Quinientos.
Se hizo célebre su juramento como presidente: «Je
jure haine à la royauté!». El 20 de mayo de 1797
dejó el Consejo, fue nombrado director el 15 de
mayo de 1798, pero duró muy poco. Tras el golpe
de Brumario, fue nombrado vicepresidente del Tri-
bunal de Apelación de París. El 27 Fructidor Año
X pasó al Consejo de Estado, en el que fue auditor.
Mantuvo su independencia incluso frente a Napo-
león, siendo nombrado presidente de la Comisión
de Legislación y conde del Imperio el 24 de abril de
1808. Fue el inspirador de la mayoría de los có-
digos promulgados entonces. Gran oficial de la

Treilhard, Achille-Libéral, conde
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Legión de Honor, tras su fallecimiento su cuerpo
fue llevado al Panteón (Tulard 1987). Nombrado
secretario de la Comisión de Secuestros e Indem-
nizaciones, creada por decreto de Napoleón, 18
diciembre 1808, para indemnizar a sus súbditos,
franceses o italianos, que antes residían en Espa-
ña, y hayan sufrido pérdidas por confiscación,
prisión u otros actos. (Gazeta de Madrid, 24
diciembre 1808)

Treillard, barón. Cf. Trelliard, Anne-François-
Charles. 

Trejo del Campo Ponce de León y Varony, María

Teresa. Casada en Madrid, 1821, con el marqués
de Castelldosríus. Tertulia Patriótica de Barcelo-
na, 17 noviembre 1822. 

Trejo Coronado, Ramón. Hijo del dómine de Gra-
mática Latina Juan Antonio Trejo y Cabezudo,
natural de Miajadas (Cáceres), y de María de la
Asunción Coronado. Presbítero. En la noche del
15 al 16 de marzo de 1814 acaudilló al populacho
al Ayuntamiento, para que le entregasen los ejem-
plares de la Constitución, que fueron quemados
en la Plaza Mayor. Luego obligó al conde de Mayo-
ralgo a presidir el Ayuntamiento. Catedrático de
Latín en 1823. (Hurtado 1915)

Trelles, Florentino. Sociedad Patriótica de San
Sebastián de la Corte, 1-12 mayo 1820.

Trelles, José de. Brigadier de Infantería, 1808-
1823. 

Trelles y Osorio, Pedro. Arcediano de Sabogal,
1797, arcediano titular, canónigo y provisor de
Ciudad Rodrigo, llevado a Francia por los france-
ses. Pudo escaparse con tres más, ayudados por
algunos naturales: salieron de Agen en la noche
del 28 de junio de 1811 y llegaron a Oviedo el 16
de agosto. (Guía del Estado Eclesiástico Seglar

y Regular de España, 1797, 1805; El Disperta-

dor, 1 octubre 1811)

Trelliard, Anne-François-Charles (?, 1764 - ?,
1832). Cadete gentilhombre en 1780; teniente,
1788; capitán, 1792, sirve en los ejércitos del
Norte, 1792-1794; de Sambre-et-Meuse, 1794-
1797; Alemania, 1797-1798; y Suiza, 1799. Gene-
ral de brigada en esta fecha, manda en 1800 la

reserva de la caballería en el ejército franco-báta-
vo. General de división, diciembre 1806. En 1810
es enviado a España, al frente de una división de
Caballería. Comandante de La Mancha, es autor
de una carta, Manzanares, 18 octubre 1811, al
general Daultanne, sobre concentración de insur-
gentes en Chinchilla, quizás para ir a La Mancha
y empezar una diversión en favor de Valencia
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 24 diciembre 1811). Regresó a Francia
en 1814, y tomó parte en la defensa del país.
Durante los Cien Días fue gobernador de Belle-
Isle-en-Mer. (Jacques Garnier en Tulard 1987)

Tremlett, W. H. Capitán de la Marina Real británi-
ca que, al principio de la Guerra de la Indepen-
dencia, llevaba armas y municiones a Galicia en la
fragata Alcmena. Autor de «Carta escrita al editor
del London Chronicle (publicada en su número
8340) por un oficial acreditado de la Marina bri-
tánica, acerca de la conducta de los españoles, y
especialmente de los gallegos, en la guerra ac-
tual», en El Redactor General, 15 julio 1812, en
la que exalta los prodigios realizados por estos
últimos. (El Redactor General, cit.)

Trensano, Hipólito. Guerrillero, que se distinguió
el 1 de diciembre de 1811 ayudando a Vicente Pe-
ñades. (Gazeta Extraordinaria de la Junta Su-

perior del Reino de Valencia, 3 diciembre 1811)

Tres-Panes. Cf. Salvador, José.

Tresserra y Fábrega, Félix Ramón. Seudónimo
de fray Magín Ferrer.

Trevijano, Manuel María. Brigadier de Infantería,
1809-1823; coronel del regimiento Infante Don An-
tonio, 6 de Infantería de línea, 1817-1819. No supo
organizar la defensa en la Puente de los Fierros,
Asturias, 1811 (Diario Mercantil de Cádiz, 18
diciembre 1811). Dirige las honras hechas en Gra-
nada en memoria de María Josefa Amalia de Sajo-
nia, 1829. (Avisos 2005)

Trevilla, Juan de. Vocal de la Junta de Córdoba, feli-
cita a la Central por su instalación, Córdoba, 6 oc-
tubre 1808. (Gazeta de Madrid, 28 octubre 1808)

Trevilla, Pedro Antonio de la (Ranero de Carran-
za, Vizcaya, 29 octubre 1755 - ?, 15 diciembre
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1832). Doctor en Derecho Canónico, obispo de
Córdoba, 26 junio 1805. No se hallaba en Córdo-
ba cuando en enero de 1810 entraron en ella los
franceses, pero según El Redactor General, 23
agosto 1813, en lugar de dirigirse a Extremadu-
ra, Portugal o Galicia, se fue a buscar a los ene-
migos, se fue a buscar los diezmos. Tras la
conquista de Andalucía por los franceses, dirigió
un llamamiento a sus feligreses para que acepta-
sen a José I. Una pastoral suya se publicó en la
Gazeta del Gobierno de Granada, 30 marzo
1810, y anteriores y posteriores de que no dispo-
nemos. Publicada también aparte, Córdoba,
1810. En la parte vista recuerda aquello de «dar
al César lo que es del César», y también el tre-
mendo castigo que cayó sobre los judíos por
haber dado muerte a Jesucristo, es verdad, pero
también por haberse sublevado contra los roma-
nos, es decir, contra un poder universal, acepta-
do por todas las naciones. Lo cual es aplicable a
la situación española actual, recalca el prelado.
Fue comendador de la Orden Real de España, 28
marzo 1810 (Gazeta de Madrid del 14 de abril).
Fue uno de los que pidieron a José I la convoca-
toria de Cortes. Dio otra Exhortación pastoral,
Córdoba, 1814. Director de la Sociedad Económica
de Córdoba, 1817-1819. Publicó una pastoral fe-
chada en Fuenteovejuna, 14 agosto 1822, Córdo-
ba, 1822. (Hierarchia Catholica 1968; Martin 1969;
El Redactor General, cit. y 10 junio 1813; Palau
y Dulcet 1948; Ceballos-Escalera 1997)

Treviño, Francisco María. Brigadier, 1815-1832;
coronel del regimiento de Alcázar de San Juan
de Milicias Provinciales, 1817-1821. 

Treviso, duque de. Cf. Mortier, Adolphe-Édouard-
Casimir-Joseph.

Trianes y Rivero, Antonio Manuel. Canónigo lec-
toral de Cádiz, que en las elecciones parroquia-
les, Cádiz, parroquia de San Lorenzo, 24 julio
1810, obtuvo 53 votos. Copresidente de la junta
electoral de partido para las próximas Cortes,
autor de un «Discurso», que publica el Diario

Mercantil de Cádiz, 19 y 20 agosto 1810, y tam-
bién en tirada aparte. Fue uno de los fundadores
de la Sociedad Económica de Cádiz, 1814. Autor
del Discurso exhortatorio que dirigió a la jun-

ta electoral del partido de Cádiz para las pró-

ximas Cortes el 4 de noviembre del presente

año en la santa iglesia catedral, Cádiz, 1821.
Académico de la Historia. Ya había fallecido en
1830. (Diario Mercantil Cádiz, cit. y 27 julio
1810; Riaño de la Iglesia 2004; Palau y Dulcet
1948; Acta 1830b)

Trías. General español hecho prisionero por los
franceses, acaso en Uclés. (Gazeta de Valencia,
12 mayo 1809)

Trías, Antonio. Segundo comandante del regi-
miento de Madrid de Milicia Nacional, 1823. 

Trías, Francisco de. Coronel comandante del
segundo regimiento de Cataluña, de Infantería
ligera, en La Coruña en 1808. Mariscal de campo,
jefe de una división del ejército de Extremadura,
participa que hallándose en Aranda de Duero
supo que se aproximaba una partida de Caballe-
ría enemiga. Salió a su encuentro el 15 de no-
viembre de 1808, y la hizo retroceder más de dos
leguas. El 16, habiendo sabido que un numeroso
cuerpo enemigo de Caballería e Infantería, con
sede en Lerma, venía a buscarle, se retiró en
dirección a Segovia. Luego recibió órdenes de
dirigirse a Somosierra. Mientras tanto, en Aran-
da entraron los enemigos. Trías envió a Santiago
Alonso, capitán de Cazadores de montaña, a
reconocer Honrubia (seguramente Honrubia de
la Cuesta) y otros pueblos. Tuvo un percance
con los enemigos, pero logró lo principal, que era
cortarles el camino hacia Somosierra (Gazeta de

Madrid, 22 noviembre 1808). Después sus tro-
pas atacan a los enemigos en Puente del Arzobis-
po, 22 diciembre 1808 (Gazeta de Valencia, 20
enero 1809). Teniente general de Infantería,
1809-1834. Firma la Representación de los

generales en favor de la Inquisición, según lista
de El Redactor General, 11 julio 1812. Gran
cruz de San Hermenegildo, 1815. (Moya 1912;
El Redactor General, cit.)

Trías, Jerónimo. Colegial de Veterinaria de
Zaragoza. Fue juzgado como cómplice por el
intento de rebelión producido en la noche del
14 al 15 de mayo de 1820 en esa ciudad. Se le
condenó a seis años de presidio a Filipinas, pri-
vándosele por diez años más del derecho de ciu-
dadano y perpetuamente de ser individuo de la
Milicia Nacional. (El Universal Observador Es-

pañol, 29 agosto 1820)

Treviño, Francisco María
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Trías, José. Secretario tercero de la Sociedad Pa-
triótica de Palma, 19-20 mayo 1820. 

Trías, Juan. Médico, secretario segundo de la
Sociedad Patriótica de Palma, 30 septiembre
1820. En 1828 se hallaba en el Hospital General
de Palma. Autor de Memoria de lo que sucedió

en la villa de Artá en el año 1820, en el tiem-

po que padeció la peste bubónica, publicada
por su condiscípulo Jaime Salvá en 1828. (Gil
Novales 1975b)

Trías, Pablo. Agente fiscal supernumerario del
Consejo Supremo de la Guerra, 1817-1823. 

Trías, Pablo José. Sociedad Patriótica de Palma,
19 mayo 1820, y su censor primero, 25 septiem-
bre 1820, y en 4 mayo 1823. 

Tribes, Mariano. Comisionado por Palafox para
que socorriera a Zaragoza con trigo, camisas y
otras prendas de vestir (AHN, Estado, leg. 15,
doc. 7). Vocal, por Orihuela, de la Junta Superior
de Valencia, establecida el 1 de julio de 1811.
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 5 julio 1811)

Tricaz y Planilla, Joaquín. Comprometido en la
conspiración de 1831, entre Madrid y Pinto. Re-
cibe la correspondencia de Torrecilla. (Colección
Causas 1865, V, p. 255)

Tricio, Agustín de. Sociedad Patriótica de Logroño,
16 abril 1820. 

Tricio, Juan Esteban. Archivero del Ministerio
de Hacienda afrancesado, bajo Cabarrús, 10 sep-
tiembre 1809. (Díaz Torrejón 2003b)

Trifú, Francisco de Paula. Comisario honorario
de Guerra, 1817-1823. 

Trigo, Julián (Santa Cruz, Galicia, h. 1777 - ?).
Soldado y cabo, 1 agosto 1791, en el regimiento
de Infantería de línea de América, con el que el
1 de mayo de 1793 fue enviado a vigilar la frontera
francesa, en la zona de Somport (Huesca), Vera
(Navarra), Punta del Diamante (?) y Fábrica de
Egui (acaso Egüés, Navarra). En 1797 pasó a
Reales Guardias Españolas, yendo de guarnición
a Mallorca, hasta que en 1801 hizo la campaña de

Portugal. Sirvió en el regimiento provincial de San-
tiago, y ascendió a sargento primero el 1 de marzo
de 1809, siendo destinado al regimiento de Infan-
tería de la Muerte. José I quiso ganarlo para su
causa con halagos y amenazas, pero él manifestó
su lealtad a Fernando VII. Se hizo guerrillero y jefe
de partida, graduándose de subteniente, 1 abril
1810, y siéndolo efectivo, 1 octubre 1810; tenien-
te, 1 junio 1811; capitán, 2 julio 1811. Habiendo
cogido en septiembre de 1811 a unos juramenta-
dos, les dio 200 palos a cada uno, los arcabuceó
después, y colocó sus cadáveres en el camino de
Sevilla a Santi-Ponce, cada uno de ellos con una
copia de la sentencia, y promesa de hacer lo mis-
mo con cuantos afrancesados cayesen en sus
manos. Un cartel francés contra él, Huelva, 17
noviembre de 1811, es reproducido en El Conci-

so, 11 diciembre 1811. En noviembre de 1811 el
renegado Balazos ofreció entregarlo, pero Trigo
en diciembre le obligó a refugiarse en Portugal.
En diciembre mismo se dice que iba a pasar por la
Algaba (Sevilla), por lo que salen a combatirle las
partidas del Gallo y otras de gendarmes, sin resul-
tado (El Imparcial, 19 febrero 1812). En los pri-
meros días de febrero de 1812 se movió por la
serranía de Sevilla, Aracena (Huelva), Santa Olalla
(junto a Aracena) y Venta del Chaparro, siempre
perseguido por el enemigo, que no logró acabar
con él. Nuevas intimaciones para que se pasase a
los franceses fueron rechazadas con bizarría
(Gazeta de Aragón, 18 marzo 1812, que lo toma
de la Gazeta de la Regencia). Llegó a Cádiz en
febrero de 1812, para preparar nuevas acciones,
mientras los franceses pregonaban su cabeza.
Hacia 1815 servía en el regimiento de Murcia.
(AGMS; Toro, C. 1912; El Conciso, cit. y 7 octubre
1811; El Redactor General, 13 febrero 1812;
Gazeta de Aragón, cit.)

Trigo, María. Supuesta amante de José I en Madrid.
Una María Trigo vivía en 1809 en la calle del Hos-
pital del Amor de Dios, en Sevilla. (Gazeta de

Valencia, 16 mayo 1809; El Redactor General, 30
noviembre 1811; AHN, Estado, leg. 30 C, doc. 58)

Trigo y Julián, Melchor. Presbítero, de tenden-
cias liberales. En 1806 opositó sin éxito a una
canonjía de Segorbe. (León Navarro 2003)

Triguero, Pedro. Secretario del Ayuntamiento
Constitucional de Vicálvaro, 1820. El alcalde
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Eusebio Mocete procedió contra él, pero las Cor-
tes a su vez formaron causa a Mocete, por infrac-
ción de Constitución. (El Universal Observador

Español, 3 noviembre 1820)

Trigueros, Antonio. Comerciante, miembro de la
Junta de Murcia, 1831. Recibe las cartas con
sobre a Lorenzo José Ramírez. (Colección Cau-
sas 1865, V, p. 255 y 272)

Trigueros, Juan. Maestro de primeras letras,
aprobado por la Diputación Provincial de Murcia,
establece su escuela en San Nicolás. (Gazeta de

Murcia, 8 enero 1814)

Trigueros, Silvestre. Autor de Oración fúnebre

en las honras del Excmo. Sr. D. Joaquín Pon-

ce de León, marqués de Castromonte, Toledo,
1807. Diputado por Toledo a las Cortes de Cádiz,
elegido el 18 de julio de 1813, juró el 23 de
agosto del mismo año. (Palau y Dulcet 1948;
Calvo Marcos 1883)

Trilla, Antonio. Abogado, afrancesado en 1808,
maire de Barcelona, nombrado por Augereau,
1810. (Gazeta de Valencia, 25 abril 1809;
Bofarull 1886, II, p. 58)

Trillo, José. Teniente coronel del regimiento de
Costa de Granada, 11 Caballería ligera, 1823. 

Trillo de Soto, Francisco. Presta en Santiago de
Compostela el juramento de fidelidad a José I, 18
enero 1809. (Gazeta de Madrid, 29 enero 1809)

Trincado, Joaquín. Repartidor del Correo Po-

lítico y Literario de Salamanca, 1808. Vive en-
frente de San Blas. (Correo Político y Literario

de Salamanca, 30 agosto 1808)

Trinidad Moreno, Manuel. Cf. Moreno, Manuel
Trinidad. 

Tripalde. Cf. Tripaldi.

Tripaldi, Vicente. Capitán de Caballería, de la
Guardia Real josefina, llegado a La Carolina el 4
de junio de 1809, junto con Osvaldo Gorgoni, que
se fugaron de Madrid con un buen patriota que se
hallaba disfrazado en la corte. (Gazeta de Va-

lencia, 20 junio 1809)

Tris, José, alias el Malcarado (? - Alcubierre, abril
1812). Guerillero que actuaba en 1811 en las
Cinco Villas (Aragón), y después en el Alto
Aragón, donde fue derrotado por la guarnición
francesa de Jaca y tuvo que replegarse al Roncal
(Navarra). En 1812 adquirió la condición de
lugarteniente de Espoz y Mina en Aragón. Tuvo
algunos éxitos en febrero y marzo de 1812, pero el
23 de abril de 1812 el general Pannetier sorpren-
dió a Espoz y el Malcarado en Robres, infligién-
doles una gran derrota. Mina estuvo a punto de
ser capturado, pero se vengó después echando las
culpas a su subordinado, acusándolo de espiona-
je, fusilándolo, y quedándose con sus hombres.
Parece que Mina había ido a Robres para pedir
cuentas a Tris por su conducta independiente, y
también porque tenía dinero procedente de la
venta de bienes nacionales, que se había negado a
entregar a la división navarra. (Alexander 1985;
Iribarren 1965; Espoz y Mina 1962)

Tristán, Pío. Brigadier de Infantería, 1812-1823.
A las órdenes de Goyeneche sostuvo un comba-
te en Tucumán el 24 de octubre de 1812, que lle-
gó a ser al arma blanca durante tres cuartos de
hora, pero tuvo que retirarse con grandes pér-
didas (Diario de Barcelona, 7 julio 1813). El
informe completo, no firmado, pero probable-
mente suyo, se publica en Diario de Barcelona,
26 y 27 julio 1813. Derrotado por Belgrano en
Salta, 1813. Comandante general de Cuzco, 1818-
1819. Después de la batalla de Ayacucho, se quedó
a vivir en Perú, convirtiéndose en un personaje
importante de Arequipa. Tío de Flora Tristán. Ésta
lo retrata bastante mal, avaro, etc., en Les péré-

grinations d’une paria, 1838. (Moya 1912; Dia-

rio de Barcelona, cit.; Tristán 1979)

Troche y Zúñiga, Froilán. Autor de El archivo

cronológico-topográfico. Instrucción de archi-

veros, Santiago-Madrid, 1828, 2ª edición, La
Coruña, 1835; y de El cazador gallego con es-

copeta y perro, Santiago, 1837, nueva edición,
Santiago, 1952. (Palau y Dulcet 1948)

Trompeo, Carlo Camillo (Camburzano, Biella,
Piamonte, Italia, ? - ?). Hijo de Pietro Paolo
Trompeo y de Geltrude Prola Boetti. Abogado,
procurador sustituto, funcionario de la Adminis-
tración estatal durante el período napoleónico.
Ocupó el cargo de subprefecto de Nontron

Trigueros, Antonio
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(Dordogne). Fue uno de los principales autores
de la insurrección de Biella del 14 de marzo de
1821, y colaborador de La Sentinella Subalpi-

na, el periódico de Crivelli. Condenado a muerte
por el Gobierno, emigró a España, en donde
combatió contra los franceses y colaboró en El

Universal Observador Español, de Madrid. En
1823 se trasladó a Inglaterra, y a finales de 1824,
a París. Allí se naturalizó francés y se interesó
vivamente por el movimiento liberal portugués,
comenzando una serie de viajes a Londres en
relación con este asunto. Una junta revoluciona-
ria, compuesta por liberales franceses, rusos y
portugueses, y presidida por el príncipe Talley-
rand, le encargó en 1826 una misión secreta a
Lisboa, acompañado de dos portugueses. En
1830 fue a Egipto, en donde trabajó en la Admi-
nistración estatal, previa conversión al islamis-
mo. Volvió a París en 1838. Tres años después, el
15 de mayo de 1841, vio su condena a muerte
conmutada por la pena de exilio; pero en 1842 y
1845 se le permitió cortas visitas a Biella. Sólo en
1848 fue definitivamente autorizado a vivir en su
país. Su hermano Gioachino Roberto participó
también en el movimiento de 1821, fue condena-
do a muerte, emigró a España y después a Lon-
dres, pero el indulto le llegó ya en 1842.
(Dizionario Piemontesi 1982; Carbone 1962)

Tronco, Pedro. Guerrillero asturiano en la Gue-
rra de la Independencia, a cuya viuda la Junta
asturiana concedió el 11 de julio de 1810 una
pensión de 6 reales diarios. (Fugier 1931)

Troncoso, conde de. General portugués, que se
halló en la batalla de los Arapiles, 22 julio 1812.
Preside la junta absolutista que se instala en
Orense el 13 de julio de 1823, tras la transmisión
de poderes que le hacen ese día el jefe político,
Pedro Boado Sánchez, y el alcalde primero,
Antonio Pérez Mosquera. (El Redactor General,
31 julio 1812; Carballo 1981)

Troncoso de Lira y Sotomayor, Mauricio (Se-
tados, Santa Eugenia, La Coruña, 9 abril 1771 o
21 noviembre 1770 - Santiago de Compostela, 31
mayo 1817). Hijo de Juan Luis Troncoso de Lira
y Sotomayor, señor de Linares, y de Juana Bar-
beito Padrón Correa y Oya, ambos de rancio abo-
lengo. Estudió la carrera sacerdotal en Santiago,
1794-1796. Se ignora cuándo se ordenó. Fue

abad de San Jorge de Villar y su anejo San Barto-
lomé del Couto hasta el 16 de marzo de 1810, y
de aquí el sobrenombre con que es conocido de
abad del Couto. Se hizo guerrillero, el primero
de Galicia, al frente de una partida, que llegó a
tener 8.000 hombres, con la que llegó a general,
titulado «de los patriotas del Miño». Libró la bata-
lla del puente de Mourentán, 16-18 febrero 1809.
Impulsó la liberación de Tuy, lo que se logró, con
la ayuda del abad de Valladares el 16 de abril de
1809. Su espíritu patriótico se ve en una exposi-
ción, Couto, 28 agosto 1809, que publica Martínez
Salazar. El Consejo de Regencia le nombra canó-
nigo de Santiago, junto al abad de Valladares,
siendo aceptados por acuerdo del cabildo de 30
de agosto de 1810. Hubo problemas, no obstante,
pero todos se solventaron en febrero de 1811. Los
problemas posteriores fueron todos de orden eco-
nómico, derivados de la prebenda a que tenía
derecho, viéndose obligado el abad a escribir
algún memorial, en unión del de Valladares, en
defensa de sus intereses. (Martínez Salazar 1953)

Tros de Butrón, Teresa. Tertulia Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822. 

Trotiaga, Eustaquio de. Sociedad Patriótica de
Londres, 18 octubre 1820. 

Trotiaga, José de. Miliciano voluntario bilbaíno
que, en abril de 1821, formó parte de una colum-
na volante desplazada a Galdácano para detener
a los realistas alaveses que avanzaban hacia
Bilbao. (Guiard 1905)

Trotiaga, José Julián de. Miembro del Gobierno
Provisional Municipal nombrado por Francine a
la entrada de los franceses en Bilbao, agosto
1808; síndico procurador de Bilbao, 1809; susti-
tuto del Consejo de Provincia de Vizcaya, 6 mar-
zo 1810; consejero de la Intendencia de Vizcaya,
25 abril 1812, todo bajo los franceses. Regidor
del primer Ayuntamiento Constitucional de
Bilbao, 5 abril 1820. (Guiard 1905)

Trotiaga, Tomás de. Miliciano voluntario bilbaíno
que, en abril de 1821, formó parte de una colum-
na volante desplazada a Galdácano para detener a
los realistas alaveses que avanzaban hacia Bilbao.
En diciembre de 1821 era cabo de la primera
compañía de Voluntarios. (Guiard 1905)
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Troya. Comandante guerrillero que actuó en Ol-
vera (Cádiz) antes de 1812.

Troya, Antonio de. Escribano de las Palmas,
Gran Canaria, 1822. 

Trueba, Joaquín. Alcalde constitucional de Cá-
diz, destituido por real orden de 18 de febrero de
1823. (El Espectador, 5 marzo 1823)

Trueba, Juan (Arredondo, Santander, ? - San-
tander, 7 marzo 1809). Comerciante establecido
en Santander después de haberse enriquecido en
México, siguió en su casa de la plaza de la Pun-
tida en relaciones económicas con montañeses
radicados en México, con banqueros franceses,
negociantes de la City de Londres, y con otros
personajes de Madrid, como el duque de Mahón.
Al comenzar la Guerra de la Independencia fue
vocal de la Junta cantábrica, que el 21 de junio
de 1808 capituló ante el ejército francés. La acti-
vidad económica se paraliza, pero Trueba ya no
pudo verlo, pues falleció después de corta enfer-
medad. Casado con María Pérez de Cosío, fueron
los padres de Joaquín Telesforo Trueba y Cosío.
(Barreda 1931)

Trueba, Pedro José de (?, h. 1791 - ?). Ne-
gociante. En abril de 1824 pide autorización para
ir de París a Burdeos. (AN, F7, 12000)

Trueba y Cosío, Joaquín Telesforo (Santander, 5
enero 1799 - cerca de París, 1835). Hijo de Juan
Trueba y de María Pérez de Cosío, que a la muer-
te del esposo en 1809 se puso al frente de los
negocios de la casa, pero viendo que las cosas le
iban mal, abandonó Santander en noviembre
de 1810, trasladándose con la familia a San
Sebastián, y de allí a La Coruña. No pudo llevar
a efecto sus planes de trasladarse a Cádiz y a
América. En septiembre de 1812 los tres herma-
nos Telesforo, José María y Vicente Trueba fueron
enviados por su madre a estudiar a Londres, al
colegio de Old Hall Green, en donde estuvieron
hasta agosto de 1818. Decidida la madre a
enviar a París a los hermanos, que ahora eran
cuatro, pues se incorporó Juan, el final de la
estancia en Inglaterra se sitúa exactamente en
marzo de 1819. Ya para entonces había estre-
nado en Madrid El precipicio, 1817, melodra-
ma; y había escrito Anteojos para cortos de

vista o casa de un marqués en España, drama.
Estudió en la Sorbona, acogió con entusiasmo la
revolución de 1820, escribió un soneto a Riego; y
en 1821 La muerte de Catón, tragedia clásica.
Fue agregado meritorio de la Embajada de
España en París, hasta su retorno a la patria en
1822. En España se relacionó con Lista, siendo
uno de los fundadores de la Academia del Mirto.
Según una carta que publicó Núñez de Arenas, se
sentía muy desgraciado. La carta fechada en
Madrid, 1822, iba dirigida a Mme. Lydie Ballarini,
Poste restante, París, pero no llegó a su destino
porque fue interceptada por la policía francesa.
En 1823 Trueba siguió al Gobierno a Cádiz. La
pérdida de la libertad le hizo emigrar de nuevo,
otra vez a Inglaterra. Aun estrenó en Madrid El

seductor moralista, o la escuela del gran tono,
1824. En Inglaterra escribió directamente en
inglés The Romance of History Spain, London,
1827; y Gómez Arias or the Moors of the

Alpujarras, London, 1828 (traducción española
de Mariano Torrente, 1831), obra con la que se
inicia la imitación de Walter Scott en la literatura
española. Siguió The Castilian, London, 1829;
Life of Hernán Cortés, Edinburgh, 1829;
History of the Conquest of Peru by the

Spaniards, London, 1830; Call again tomo-

rrow, London, hacia 1830; Paris and London,
London, 1831; The incognito; or Lins and

peccadillos, London, 1831; Mr. and Pringle,
London, 1832; Salvador, the guerrilla, Lon-
don, 1834. Vuelto a España, fue procurador por
Santander en las Cortes del Estatuto, pero hallán-
dose enfermo fue a reunirse con su madre, que se
hallaba en París, y allí murió. (Barreda 1931; Palau
y Dulcet 1948, Núñez de Arenas 1924; Páez 1966)

Trueba y Vasco, Miguel de. Tesorero general de
Correos, miembro honorario del Tribunal de la
Contaduría Mayor de cuentas, en el Consejo de
Hacienda, 1817-1820. 

Trujillo, Adán. Jefe de los 600 realistas de Calatayud
que marcharon hacia Madrid el 7 de julio de 1822,
pero se disolvieron o se incorporaron a otras par-
tidas al saber en Ateca lo sucedido en Madrid.
(Fuente 1880)

Trujillo, Andrés. En carta a la Junta Central, Oli-
venza, 31 octubre 1808, ataca a la de Badajoz, a
la que acusa de abusos. (AHN, Estado, leg. 52 A)

Troya
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Trujillo, Antonio. Regente de la imprenta de
Hércules, calle del Rosario, esquina a la del
Baluarte, en Cádiz, 1820. A partir del 1 de marzo
de 1821 se encarga de la impresión del Diario

Gaditano y cuantas obras sueltas se le ofrecie-
sen al autor; para lo cual firma con Clararrosa el
correspondiente contrato, Cádiz, 28 febrero
1821. En virtud de este contrato, no podrá ven-
der ningún ejemplar del periódico en su impren-
ta, ya que éstos se despacharán sólo en los
puntos previamente establecidos; pero podrá
disponer de cinco ejemplares en obsequio de sus
amigos. (Diario Gaditano, 1 y 2 marzo 1821)

Trujillo, Antonio. Comisario ordenador honora-
rio, intendente en comisión de la provincia de
Córdoba, 1813, al que se acusa de tener muy
anchas tragaderas. (El Redactor General, 20 y
22 agosto 1813)

Trujillo, Juan. Refugiado en Inglaterra, en enero
de 1829 recibía una libra y cuatro chelines al mes
del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers)

Trujillo, Melchor Nicolás. Escribano teniente del
Consulado de Cádiz, 1803-1808, y pleno, 1809
(Gazeta de Valencia, 16 y 30 mayo, 21 noviembre
y 26 diciembre 1809). Elector de parroquia, de la
de San Lorenzo de Cádiz, 24 julio 1810. Obtuvo 16
votos. (Almanak Mercantil, 1803, 1806; Diario

Mercantil de Cádiz, 26 junio 1808, 27 julio 1810)

Trujillo, Pedro. Cf. Trujillo y Tacón, Pedro.

Trujillo, Rafael. Brigadier de Infantería, goberna-
dor interino de Málaga, 1808-1819. Éste es pro-
bablemente el Trujillo que firma el aviso o cartel
publicado en Málaga sobre la insurrección de
Andújar (Jaén) el 9 de junio de 1808 (reproduci-
do en Gazeta de Valencia, 5 julio 1808). En
Málaga, 28 julio 1808, envía un parte a la Junta
de Antequera, para la de Sevilla, en el que comu-
nica que Rusia y Suecia han hecho las paces
entre sí, y con nuestra nación (Gazeta de

Valencia, 12 agosto 1808). Mariscal de campo,
1810-1823; gran cruz de San Hermenegildo,
1810; autor de las proclamas Habitantes de la

ciudad de Málaga y señor. La fidelísima ciu-

dad de Málaga..., Málaga, 15 mayo 1814, ambas
de exaltación servil. (AHN, Estado, leg. 14 A;
Palau y Dulcet 1948)

Trujillo, Ramón (Calzada de Calatrava, Ciudad
Real, ? - ?, agosto 1836). Estudió en Madrid dos
años de Teología y luego Medicina en San Carlos.
Profesor por oposición de los Hospitales General
y de la Pasión, de Madrid, y luego del Hospital
de Extranjeros. Tradujo del francés el Tratado de

las hernias, de Augusto Amadeo Richter, Ma-
drid, 1802, 2ª edición 1808. Este año fue hecho
prisionero por los franceses, pero se escapó, y
sirvió de médico castrense en el ejército nacio-
nal. Terminada la guerra, volvió a sus hospitales,
dedicándose también a la traducción de obras
científicas. Director anatómico y catedrático de
Fisiología, 1815. Suplente secular de la Junta
Provincial de Censura de Madrid, agosto 1820;
juez de hecho, diciembre 1820. Miembro de la
Junta de Beneficencia de Madrid, 1822; diputado
a Cortes por La Mancha, 1822-1823, fue después
perseguido, expulsado en 1824 de San Carlos,
dedicándose a vagar por España hasta 1829, en
que pudo regresar a Madrid, aunque no recupe-
ró sus cargos hasta 1836. Traductor de François
Joseph Victor Broussais: Memoria sobre el cóle-

ra-morbo epidémico observado y tratado en

París, Madrid, 1833. Director del Colegio de San
Carlos, 1836. (Álvarez Sierra 1961; Diputados
1822; cat. 43 Hesperia, 1992; El Universal Ob-

servador Español, 24 agosto 1820 y 14 diciem-
bre 1820; Palau y Dulcet 1948)

Trujillo, Torcuato. Brigadier de Caballería, 1813-
1823; coronel del regimiento de Costa de Grana-
da, 13 de Caballería de línea, 1821, 11 de Caballería
ligera, 1822. 

Trujillo y Chacón, Antonio (Guadix, ? - ?). Hijo de
Francisco Trujillo y de María Chacón, fue cadete
de Carabineros de menor edad, 27 noviembre
1795, permaneciendo dos meses en el regimiento
de María Luisa y un año en el de Costa de Gra-
nada, pasando el 30 de enero de 1796 a guardia de
Corps de la compañía italiana. Pasó con el grado
de contador de ejército el 23 de septiembre de
1803 a servir la Contaduría General de Penas
de Cámara, en el Consejo Supremo de la Guerra.
El 16 de octubre de 1803 obtuvo licencia para
casarse con María del Carmen Ocampo y Aguirre,
nacida en Madrid el 13 de febrero de 1783, hija de
Carlos Ocampo, capitán retirado de Caballería,
natural de Villanueva de Alcaudete, y de Micaela
Rus de Aguirre, natural de Santa María, Vigo. De
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nuevo, el 8 de noviembre de 1805 obtuvo licencia
para casarse con María de la O Fernández y
Vadillo, hija de Felipe Pablo Fernández, ya di-
funto, y de Anastasia Vadillo, ambos hidalgos.
Invadida Madrid, abandonando familia y bienes
se fugó a Sevilla, en donde se encontraba en
1809. Prisionero en enero de 1810, se fugó por
segunda vez, y se presentó a Blake. En Murcia,
1810, se le formó consejo de guerra, quedando
acrisolada su conducta. Desde Alicante llegó por
mar a Cádiz. Comisario ordenador, 23 febrero
1813. La Regencia, el 14 de agosto de 1813, le
nombró intendente en comisión de la provincia
de Córdoba, durante la indisposición física o
política de Joaquín Peralta. Por este motivo se le
calificó de servil en el Café del Alto Apolo, de
Cádiz, y se le atacó en el Redactor General de

España, de los días 20 y 22 de agosto (en la
segunda ocasión firmaba Vidriera). Entonces le
llevó un artículo de descargo al director Daza, el
propio 22 de agosto. Como éste no lo publicó, lo
mandó a la Atalaya de La Mancha en Madrid,
en donde aparece, 26 octubre 1813. De 1824 a
1828 estuvo en Alcalá la Real (Jaén). El 23 de
enero de 1828 fue arrestado en el Seminario
de Nobles de Madrid, por venir sin pasaporte,
procedente de Alcalá la Real. A pesar de ser
comprador de bienes nacionales, fue purificado
en segunda instancia, por la Junta Suprema, el
27 de marzo de 1828. Intendente cesante de la
provincia de Jaén, 1835, solicita su clasificación.
(AGMS; Atalaya de La Mancha en Madrid, cit.;
AHN, Estado, leg. 30 C, doc. 28)

Trujillo y Jurado, Manuel María (Baena, Córdo-
ba, 1 enero 1728 - ?). Franciscano, calificador de
la Inquisición de Córdoba. Autor de La Divina

Inmaculada estatua. La hermosa imagen de

la Concepción Purísima. Oración panegírica,
Córdoba, 1773; Ave María. Estatutos munici-

pales, que para el mejor establecimiento, y

observancia regular de este Colegio Semi-

nario de Nuestro Seráfico doctor San Bue-

naventura extramuros de la ciudad de Baeza,

hizo..., Córdoba, 1781; Plan de estudios de la

provincia de observantes de... S. Francisco de

Granada, Madrid, 1782. Comisario general de In-
dias de la Regular Observancia de San Francisco,
escribió Exhortación pastoral, avisos im-

portantes y reglamentos útiles, que para la

mejor observancia de la disciplina regular e

ilustración de la literatura en todas las pro-

vincias y colegios apostólicos de América y

Filipinas, expone y publica a todos sus súbdi-

tos..., Madrid, 1786; Relación instructiva del

origen, progresos y estado actual de las colec-

taciones de los religiosos franciscanos que

pasan a las misiones de Indias, Madrid, 1789;
Estatutos y ordenaciones según las bulas

que... Inocencio XI expidió para los colegios

de propaganda fide de nuestro seráfico padre

san Francisco de Páchuca en la Nueva Es-

paña... revisadas y mandadas observar por...,
Madrid, 1791; Explicación lacónica del tiempo

y sus principales divisiones con el modo que

tenían los romanos de contar los días del mes,
Lucena, 1791. Obispo de Albarracín (Teruel), 31
agosto 1792, dimitió en 1801. Abad de Alcalá la
Real, 1802. Autor de Abadía de Alcalá la Real,

su origen, privilegios y erección, Córdoba,
1803; y Apéndice, Madrid, s. a. Obispo de
Huesca, julio 1810, cuando fray Miguel Suárez
de Santander fue nombrado arzobispo de Sevilla,
cargo que no llegó a ejercer, por lo que siguió
ocupándose de los asuntos eclesiásticos de
Huesca, dando lugar a un pequeño cisma.
Aunque dada la avanzada edad de Trujillo en
1810, su nombramiento debió ser puramente cir-
cunstancial. (Guía del Estado Eclesiástico

Seglar y Regular de Españas, 1797; Palau y
Dulcet 1948; Gil Novales 1990a)

Trujillo y Salas, Francisco. Coronel del tercer
regimiento de Infantería de Murcia, que partici-
pó en la defensa de Zaragoza, los días 20 y 21 de
diciembre de 1808. (Gazeta de Valencia, 20
enero 1809). Figura como brigadier de Infante-
ría, 1809-1823. 

Trujillo y Tacón, Pedro (? - Granada, 31 mayo
1808). Mariscal de campo, gobernador de Má-
laga, 1800-1804. Autor de Manifiesto de las

obras públicas de utilidad y decoro que ha

hecho ejecutar en los seis años de su gobier-

no, y renta que para continuarlas deja

establecida en esta ciudad, s. l., s. a. (1799);
Memoria sobre los estragos que causa el...

Guadalmedina a Málaga, y arbitrio para su

remedio, Málaga, 1802. Fiscal militar del Con-
sejo Supremo de la Guerra, 1807-1808, con
domicilio en la calle del Lobo, esquina a la de la
Visitación, en Madrid. Se le llama cuñado de

Trujillo y Jurado, Manuel María
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Godoy por estar casado con Micaela Tudó, her-
mana de Pepita Tudó, amiga, pero todavía no
esposa, del Príncipe de la Paz. En 1808 figura
como gobernador interino de Málaga. Residía en
Granada, según Toreno, quien añade que para
protegerle las autoridades lo llevaron a la cárcel
de Corte, y ésta fue su perdición, pues al atrave-
sar la Plaza Nueva una multitud se echó sobre él
y lo mató. Después se ejecutó a tres negros,
como supuestos responsables del crimen. La
versión que da la Gazeta de Valencia es diferen-
te: acababa de llegar a la ciudad, con su mujer,
hospedándose en la fonda de San Jerónimo. Allí
acertaron a llegar unos 200 individuos, que venían
de la procesión con que se celebró el bando del
alistamiento. Quisieron prender a Trujillo, pero
éste se refugió en el monasterio de los Jerónimos.
El pueblo, es decir esos 200, a los que se agrega-
rían otros, exigió la entrega inmediata; de lo con-
trario, prendería fuego al monasterio. Los frailes
lo entregaron, con ruego de que tuviesen humani-
dad. Llevado a la Alhambra, como su presencia en
Granada había levantado muchas sospechas, se
abrió el correo, y en él se encontraron sendas car-
tas de Napoleón y de Murat, dirigidas a Trujillo,
por las que se le nombraba general de los cuatro
Reinos de Andalucía. Cuando el pueblo lo supo,
literalmente lo despedazó, y luego fue reducido a
cenizas en el quemadero. Lo de las cartas, y sobre
todo su contenido, parece leyenda. (Luque 1858;
Queipo de Llano 1953; Palau y Dulcet 1948; cat.
185 E. Rodríguez, 1995; Diario Mercantil de

Cádiz, 30 junio 1808; AHN, Estado, leg. 44 B;
Gazeta de Valencia, 10 junio 1808)

Trujillo y Zafra, Francisco (? - Guadix, 11 febrero
1810). Regidor perpetuo y comisionado del Ayun-
tamiento de Guadix en el reino de Granada, 1809.
Fue asesinado como consecuencia de una conmo-
ción popular capitaneada por el presbítero Juan
Belber. Puede ser pariente del anterior. (AHN,
Estado, leg. 32, doc. 35; Guillén Gómez 2007)

Trullás, Martín. Impresor de Manresa, 1813-1823. 

Truyols, Jorge. Cadete del regimiento de Alman-
sa, ascendido a ayudante de Ingenieros, 1778.
Brigadier, 1805-1820. (Capel 1983)

Tschudy, Jean-Baptiste-Marie-Joseph, barón de

(Pont-à-Mousson, Francia, 1 agosto 1774 - Bayona,

Francia, 12 marzo 1834). Hijo del jefe de batallón
Claude-Henri Tschudi y de Barbe Nicolas.
Cadete en 1784, emigró en 1789 y se incorporó
al ejército de Condé, haciendo las campañas de
1792 a 1794. En 1795 pasó al regimiento suizo
de Roll, al servicio de Inglaterra, con el que com-
batió en el Mediterráneo hasta 1797. Luego, con
el regimiento alemán de la Reina, combatió en
Egipto desde 1799 hasta 1801. Pasó en 1802 al
servicio de Portugal, con el grado de capitán. El
3 de septiembre de 1802 se casó con Marie Ritta
Whyte. Ascendió a mayor en la Legión Portu-
guesa que ayudó a Napoleón en 1808. Mayor
también en el regimiento de José Napoleón,
mayo 1809; recibió la Orden Real de España, 1
abril 1810 (Gazeta de Madrid del 15). Coronel
en el mismo regimiento, enero 1812, hizo la cam-
paña de Rusia, siendo herido tres veces. En 1814
volvió a Francia como coronel del 131 de línea,
y en seguida se puso al servicio de Luis XVIII.
Quedó sin mando durante los Cien Días, pero en
junio de 1815 se unió al rey en Gante, y continuó
en el ejército borbónico. Comandante militar de
Burdeos, 1825; teniente de rey de Bayona, 1828.
En España se le llamó Alonso Schudi Terán.
(Ceballos-Escalera 1997)

Tubiols. Cf. Tubiolls.

Tubiolls y de Gorgo, Damián. Autor de Cartas de

Juan de la Nación y Juan Vecino, sobre la

soberanía y sobre el rey, Cádiz, 1810, 2ª edi-
ción, Cádiz, 1811. Defiende el concepto de rey
«enfiteuta», y el principio de la soberanía nacio-
nal. Autor también de un artículo comunicado
en El Redactor General, 20 noviembre 1811, en
favor de que no se prive de sus empleos a los
afrancesados. Adolfo de Castro: Cortes de Cá-

diz, Madrid, 1913, reproduce grandes fragmen-
tos del folleto. (Castro 1913, cit.; El Redactor

General, 1 y 20 noviembre 1811; Riaño de la
Iglesia 2004)

Tucci, Saverio. Vicecónsul en Gaeta, 1820-1822. 

Tudela, Mariano. Refugiado en Inglaterra, en ene-
ro de 1829 percibía una libra y doce chelines al mes
del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington Papers)

Tudela y Ramos, Liborio de (Madrid, ? - ?). Abo-
gado, alcalde mayor de Navalcarnero, 1815;
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alcalde mayor de Quintanar de la Orden (To-
ledo), 1817, y de Los Santos (Salamanca), 1818-
1820; juez de primera instancia de Aracena
(Sevilla), 1822-1823. 

Tudó, José. Primo de las Tudó. Micaela en una
carta del 27 de junio de 1808 inserta otra de
José, de la que resulta que vive en Granada, con
su mujer Ana María y su hijo Cayetano, y que ha
salido ileso de los recientes disturbios. Pudiera
ser el siguiente. (Guillén Gómez 2007)

Tudó, José María. Tertulia Patriótica de Bar-
celona, 17 noviembre 1822. 

Tudó Catalán Alemán y Luesia, Josefa, condesa

de Castillofiel (Cádiz, 19 mayo 1779 - Madrid, 4
septiembre 1869). Hija de Antonio Tudó y
Alemany, capitán de Artillería, y de Catalina
Javiera Catalán y Luesia, desde los 13 a los 16
años se educó en un convento de monjas de
Guadalajara. En 1784 la conoció Godoy, quien
cuatro años después la hizo su amante. El padre
sufrió una apoplejía en 1788, en cuya ocasión
salió la niña del convento, fue hecho intendente
del Buen Retiro, y falleció el 6 de junio de 1801.
La madre tuvo siempre una bien ganada fama
de mujer entrometida y charlatana. Cuando
Múzquiz era confesor de la reina, un hijo de la
Tudó lo montaba jugando a caballitos, y dándole
latigazos, mientras Pepita, su hermana y dos
sacerdotes reían desde un balcón. El 14 de julio
de 1807 obtuvo el título de condesa. Después del
Motín de Aranjuez tuvo que huir. Juan Pedro
Vincenti le entregó el 15 o 20 de mayo de 1808
una carta para Godoy, en la que le confesaba que
tenía en su poder letras y dinero del ex favorito.
Josefa se retiró a Bayona, en donde se hallaba
hacia 1815, y luego ella y sus hijos permanecie-
ron con los reyes padres. Lasso de la Vega publi-
ca dos cartas suyas, una íntima a Godoy, Pisa, 5
diciembre 1817, y otra convencional a los reyes y
a Godoy, Pisa, 2 enero 1818. Hacia 1827 Pepita
vivió un tiempo en París, con su hermana
Magdalena y su marido. Después de la muerte de
la condesa de Chinchón, el 7 de enero de 1829,
Godoy se casó con ella. El hijo de ambos, Manuel
Luis Godoy y Tudó, bautizado el 29 de marzo
de 1805, fue legitimado por breves pontificios de
León XII, 7 diciembre 1824, y Pío VII, 22 diciembre
1829. Luego desde Roma pasó a hacer gestiones en

Madrid. Escribió unas Memorias, de las que sacó
algunas noticias Antonio Cánovas del Castillo.
Murió carbonizada. (Catálogo Títulos 1951; AHN,
Estado, leg. 29 G, doc. 252; Pérez de Guzmán
1909; Guillén Gómez 2007; Lasso de la Vega 1916;
AN, F7, 11998; Diario Mercantil de Cádiz, 19
julio 1813)

Tudó Catalán Alemán y Luesia, Magdalena.

Hermana de la anterior, refugiada en un primer
momento en Granada, pero luego pasó a Francia.
A ella y a su otra hermana Socorro la reina María
Luisa les dio el título de damas de honor. En
París se casó con el madrileño Miguel Larrea y
Salcedo, antiguo cónsul general en Argel y en
Londres. (Guillén Gómez 2007)

Tudó Catalán Alemán y Luesia, Micaela (Cádiz,
1774 - ?). Hermana de las anteriores, casada en
1791 con Pedro Trujillo y Tacón, viuda desde
1808. En julio de 1810 se dice que volvió a
Madrid, con su madre, por razón de intereses.
(Diario de Badajoz, 18 julio 1810; Guillén
Gómez 2007)

Tudó y de Peaguda, Antonio Francisco. Autor de
La mujer honrada, comedia de carácter en pro-
sa, puesta en verso por Manuel Bellosartes,
Barcelona, s. a. (1777); y de La doncella inca-

sable, comedia en prosa, Barcelona. Oidor de la
Audiencia de Barcelona, individuo del Tribunal
de Averiguación y Castigo creado por Duhesme
el 11 de julio de 1808. (Palau y Dulcet 1948;
Bofarull 1886, I, p. 134)

Tudor, Joaquín. Juez de primera instancia de
Benabarre (Huesca), 1822, y de Olot (Gerona),
1823. 

Tuero, Francisco Alfonso de. Fiscal del Consejo
de las Órdenes y de la Real Junta Apostólica,
1817-1820; magistrado del Tribunal Supremo,
1821-1823. 

Tuero, José María. Comisario ordenador hono-
rario, 1817; intendente de provincia, 1819-1822;
contador de ejército en Mallorca, 1817-1822;
intendente en Gerona, 1823.

Tuero y Hevia, Francisco Antonio de (? - Sevilla,
28 noviembre 1811). Caballero de Carlos III,

Tudó, José
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ministro honorario del Tribunal de la Contaduría
Mayor, y juez privativo de las Reales Atarazanas.
Caballero de la Orden Real de España, 3 febrero
1810 (Gazeta de Madrid del 14). Estuvo casado
con Alfonsa López-Triviño, con la que tuvo hijos,
y que premurió. (AHN, Estado, leg. 47 D; Ce-
ballos-Escalera 1997)

Tuerto. Cf. Moral, Pascual.

Tuerto, el. Cf Navarro, Felipe Benicio.

Tuerto, el. Cf. Guevara, Joaquín. 

Tuerto de Armiñán, el. Cf. Salazar, Isidro. 

Tuerto de Galipienzo, el. Cf. Esparza.

Tuerto de Gargallo, el (Gargallo, Teruel, ? - ?).
Apodo de un miembro de la cuadrilla de ladrones
llamada del Cate. En 1822 no había sido localiza-
do. (Arenas López 1913)

Tufiño, Manuel. Vocal de la Junta de Toledo.
(AHN, Estado, leg. 40, expte. 62/3)

Tuguet, Joaquín. Ayudante exento del tercer
escuadrón de Tropas de Casa Real, 1817-1821. 

Tulensell, María, marquesa de Villapalma.

Casada con Manuel Calvo Encalada, marqués de
Villapalma. Nombrada tesorera de la Hermandad
Patriótica de Señoras, Sevilla, 31 enero 1809.
(AGMS, expte. de su hijo, también Manuel Calvo
Encalada; El Redactor General, 25 mayo 1812)

Tullido. Sociedad Patriótica de Ibiza, 1820. Se
dice de él que sólo sabe leer, escribir y contar. 

Tumba, la. Cf. Muñoz, Alonso. 

Tuñón, Joaquín. Sociedad Patriótica de Zarago-
za, 13 abril 1820. 

Tuñón de Llamas, José (Laviana, Asturias, ? - ?).
Siendo su padre de Proaza (Asturias), estudió en
esta villa la gramática, al mismo tiempo que el
hermano de Jovellanos, Gregorio. Pasó después
a Castilla, y en 1789 a Madrid, en donde obtuvo
media ración en la iglesia de Guadalajara.
Ascendió y llegó a canónigo. En Guadalajara, 1

septiembre 1809, le escribe a Jovellanos, envián-
dole una orden de pago por 300.000 reales con-
tra la casa Torre Hermanos, de Cádiz, para que
se apliquen al reparo de vasos sagrados y en
favor de las viudas y huérfanos de Asturias. La
Casa no pagó. (Jovellanos 1988)

Tupac-Amaru, Juan Bautista (? - Buenos Aires,
2 septiembre 1827). Hermano del célebre José
Gabriel Tupac-Amaru. Estuvo 37 años encerrado
por la tiranía de Carlos III (sic), 1783-1820. La
revolución de 1820 le puso en libertad en Ceuta.
En 1822 llegó a Buenos Aires, en donde Ri-
vadavia le concedió una pensión vitalicia, con la
condición de que describiese sus padecimientos.
Éste es el origen de Cuarenta años de cautive-

rio, Buenos Aires, 1826. Estas memorias fueron
tildadas de impostoras, por creerse que Juan
Bautista había sido ejecutado con su hermano.
En la reedición de Lima, 1941, Francisco A. Loayza
demostró su autenticidad. Hay otra edición,
Lima, 1945. Boleslao Lewin sostiene también la
autenticidad histórica, pero con un matiz impor-
tante: como Juan Bautista era analfabeto, el
redactor material fue otro. (Gil Novales 1975b;
Palau y Dulcet 1948; Lewin 1957)

Tupper, Peter Charles. Comerciante, cónsul y
agente inglés en Valencia. Elegido en 1808 vocal
de su junta. Dirige el 22 de agosto una exposi-
ción a la junta para abrir una suscripción volun-
taria en favor de los heridos e imposibilitados
de Zaragoza, y otros que estén en condiciones
semejantes. La junta lo aprueba el 23 (Gazeta de

Valencia, 30 agosto 1808). En enero de 1809
recibe noticias y pertrechos militares ingleses,
que reparte entre los ejércitos españoles (Ga-

zeta de Valencia, 20 enero 1809). Entre otras
cosas, hace negocio con los prisioneros france-
ses, prestándoles dinero (Rossetti 1998, entra-
das del 29 de enero de 1809 y 2 de agosto de
1810). Los documentos ocupados a Lorenzo
López, el 7 de abril de 1809, cerca de Abejar
(Soria), por dos soldados del provincial de Soria,
le son enviados inmediatamente (Arenas López
1913). Esto da idea de su influjo. Después de una
ausencia de un año, vuelve a Valencia el 3 de
octubre de 1811, con auxilios, llegados a finales
de septiembre de 1811, cuya lista se publica,
armas y medicinas sobre todo. Los auxilios van
destinados a Espoz y Mina, a las partidas de La
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Mancha, a la Junta de Valencia, y otros (Gazeta

de Aragón, 28 septiembre 1811). Lanza tres
proclamas: Soldados del ejército francés, ale-

manes, italianos, rusos, polacos, austríacos,

suizos y demás, en la que les invita a la deser-
ción (publicada en El Redactor General, 13
noviembre 1811); Españoles, en la que les pide
que faciliten la deserción de los anteriores (El

Conciso, 11 noviembre 1811). La posesión o dis-
tribución de sus proclamas invitando a la deser-
ción es condenada con la muerte por el barón de
Lafosse, gobernador de Tortosa, 20 octubre
1811. Recibió el manuscrito del Manifiesto a sus

paisanos contra la intrusa Diputación, de
Espoz y Mina, y lo publicó, Valencia, diciembre
1811, según consta en la edición de Cádiz, 1812.
Escribe también Don Pedro C. Tupper a los

Valencianos, hoja suelta, impresa, reimpresa
en extracto en Diario de Badajoz, 23 abril 1812, en
la que ataca durísimamente a los miembros de la
Junta de Valencia, a los que llama «hombres sin
patria», por su espíritu entreguista (las únicas
excepciones son el intendente Rivas y el repre-
sentante de Peñíscola, Falcón). Anuncia la for-
mación de nuevas autoridades. A este escrito se
refiere probablemente la afrancesada Gazeta de

Valencia, 25 febrero 1812, en donde se le llama
contrabandista, insolente, inmoral, etc., y tam-
bién se dice que fue holandés cuando le convino,
antes de entrar en la primera junta. Después de
la pérdida de Valencia quedó de cónsul en
Alicante, ciudad a la que se trasladó el 3 de mayo
de 1812. Formaba parte de la Comisión Superior de
Gobierno del reino de Valencia, con Copons,
Canga-Argüelles, P. Rico, Higinio García Burunda,
José Roca, Juan Romero Alpuente y José López
Cozar, hasta que la Regencia disolvió dicha comi-
sión en 1812, después de que Joaquín Caamaño,
gobernador de Alicante, arrestase a sus miem-
bros. Fr. Asensio Nebot le escribe sobre el
patriotismo de los valencianos. Tupper le prote-
ge: el día 24 [será febrero de 1813] le hizo llegar
por tierra una remesa de balas, pólvora y cartu-
chos, «en número de 80.000 y de lo demás a pro-
porción». Nebot pudo enviar 50 mulas, de las
que tomó a Suchet, al ejército de Aragón [será a
Villacampa, apostilla el periódico], una gran
remesa a Soria, y cuatro convoyes a (Espoz y)
Mina, y todos le han llegado felizmente (El

Imparcial, 14 y 15 marzo 1813). Parece que
organizó un cuerpo de Tiradores de Tupper, de

lo que le acusa el Diario de Barcelona, 17
junio 1813 (con referencia a abril del mismo
año). Su nombre aparece en una lista de limos-
nas para la Inclusa de Madrid, 12 abril 1825.
(Rossetti 1998; Gazeta Nacional de Zaragoza,
31 octubre 1811; El Conciso, cit.; El Redactor

General, cit. y 6 mayo 1812; Tribuno del

Pueblo Español, 4 diciembre 1812 y 4 junio 1813;
El Imparcial, cit.; Diario de Avisos de Ma-

drid, 12 abril 1825)

Tuquet. Teniente coronel, firmante de la Repre-

sentación de los generales, en favor del restable-
cimiento de la Inquisición. (El Redactor General,
11 julio 1812)

Tur. Sociedad Patriótica de Palma, 23 mayo
1820. 

Tur, Mariano. Teniente de Granaderos, graduado
de capitán, del segundo de Valencia, herido mor-
talmente el 19 de julio de 1810, pero todavía
vive, se dice el 26. (Gazeta Extraordinaria de

Valencia, 26 julio 1810)

Tur y Boto, Juan. Reunión de Amigos de Ibiza, 30
mayo 1820. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822. 

Tur Damiá, Blas. Secretario de la Reunión de
Amigos de Ibiza, 30 mayo 1820. 

Turco, el. Apodo de Juan Herrera. 

Turdonnet, Agustín. Cf. Tourdonnet, Agustín. 

Turlán, José María. Segundo cirujano de cámara,
1817-1819; comisionado de Cirugía de la Real
Academia Médica de Madrid, 1819-1820. 

Turmo. Militar o guerrillero, al que alude Palafox
en su carta al P. Teobaldo Rodríguez, Zaragoza, 4
enero 1809. (Diario Mercantil de Cádiz, 4 febre-
ro 1809)

Turnes del Río Maldonado, Vicente (Santiago de
Compostela, 16 septiembre 1786 - Santiago de Com-
postela, 13 enero 1865). Estudió Leyes en la
Universidad de Santiago, y se graduó de doctor.
Era cuñado de Ramón de la Sagra, ya que éste se
había casado con Manuela Turnes. A sus 27 años

Tuquet
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Turnes se quedó ciego, pero semejante calamidad
no le impidió escribir muchos versos gallegos en
los periódicos y en hojas sueltas. Escribió poesías
áulicas, dedicadas a Fernando VII, María Cristina,
Isabel II y los duques de Montpensier; poesías lla-
madas patrióticas, es decir, de exaltación de
Galicia, y también poesías satíricas y villancicos.
Se le atribuyeron algunas publicaciones, como
Diálogos en la Alameda de Santiago y la
Tertulia de Picaños, Santiago, 1836, pero no se
ha demostrado que sean suyas. Publicó Una

página más a las composiciones fúnebres del

Dr. D. … al verificarse las defunciones de sus

padres y hermanos, a cuya memorias las de-

dicó, Santiago, 1854; y Composición poética

dedicada a Galicia en su propio dialecto,

Orense, 1861. Se le ha llamado «venerable precur-
sor». Hizo una traducción del Evangelio de san
Mateo, que se encontró entre sus papeles al morir.
(Carballo 1981; Palau y Dulcet 1948)

Turnie, Ramón. Miliciano voluntario bilbaíno
que, en abril de 1821, formó parte de una colum-
na volante desplazada a Galdácano para detener
a los realistas alaveses que avanzaban hacia
Bilbao. (Guiard 1905)

Turonense. Cf. González, Manuel Antonio.

Turquillo, el. Cf. Babich, Luis.

Turrado, Ignacio. Presbítero e impresor de León,
1815-1825. 

Turtás, Samuel de. Coronel, brigadier, 1809-
1820, acaso francés, autor de un Projet pour la

formation d’une Légion de toutes armes, pre-
sentado en 1809 a la Junta Central. (AHN,
Estado, leg. 50 A)

Turtaz. Cf. Turtás. 

Tutor. En 1831 se le califica de caliente de cas-
cos. (Colección Causas 1865, V, p. 274)

Tutor, Dr. Roque. Vocal de la Junta de Soria, 3
junio 1808. (Pérez Rioja 1962)

Tuyols. Oficial de la guardia de Godoy en Aranjuez,
que acompañaba a Pepita Tudó el día del Motín,
17 marzo 1808. Se dice que disparó al aire, lo que
se tomó como una señal. Otros atribuyen el tiro al
guardia Merlo. (Queipo de Llano 1953)

Tyrbas de Chamberet, Joseph (?, 1779 - ?, 1862).
Médico adjunto en la campaña de Italia, enviado
a Madrid en 1810, y a continuación al Hospital
Militar de Talavera. Fue autor del manuscrito
Sur la topographie médicale de Madrid. Sur

la constitution médicale observée à l’hôpital

militaire de cette place, Madrid y Talavera,
1811-1812, 54 folios en 5 cuadernos unidos.
Además de consideraciones generales sobre
Madrid, introduce dos cuadros médicos: Tableau

des maladies observées à l’hôpital de Madrid

du 19 avril au 28 mai 1811 y Tableau synopti-

que des maladies observées... de janvier à jui-

llet 1812. Sigue la Constitution d’avril et de mai

1811 observée à Madrid ainsi que los mois sui-

vants observés à Talavera après juillet jus-

qu’en novembre inclusivement, en la que se
ocupa del clima y de las enfermedades. Luego
Tableau des maladies observées à Madrid en

avril et mai et à Talavera de la Reyna depuis

le 24 juin jusqu’en novembre 1811, avec le

rapport... des maladies traitées, guéries... mor-

telles ou restant à l’hôpital, mois par mois. Hay
otro informe titulado Topographie médicale de

Talavera et sur la constitution médical obser-

vée à l’hôpital militaire de cette place dans le

3e trimestre de l’an 1811; y otro informe, del que
no consta el título, sobre la epidemia mucosa
que padeció Talavera entre 1811 y 1812. Tyrbas
se halló después en Waterloo, ejerció la medicina
en Lille, y estudió el cólera en Polonia. Es autor
también de unas Mémoires d’un médecin mili-

taire. (Cat. Clavreuil, septiembre 2005, ofrece el
manuscrito a 2.000 euros; repetido con el mismo
precio en noviembre de 2006)
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Ubach, Antonio. Magistrado, alcalde del crimen
de la Chancillería de Valladolid, 1815-1821, y de
la Audiencia de Castilla la Nueva (Madrid), 1822-
1823, de nuevo en Valladolid, 1826-1827. 

Ubache, Antonio. Cf. Ubach, Antonio. 

Ubago. Guerrillero feota en Navarra, hacia 1822-
1823. (Ocios de Españoles Emigrados, III, nº 13,
abril 1825, p. 348)

Ubago, Pedro. Tesorero de ejército honorario,
anterior a 1808-1823. 

Ubariso. Seudónimo de Buenaventura Carlos
Aribau. 

Úbeda, alias el Feo. Compañero del cura Merino
en 1821. (Horrorosa Escena 1821)

Úbeda, hermanos. Jefes de sendas cuadrillas de
forajidos, una con 55 caballos y otra con 37. Re-
siden en Novelda (Alicante), y actúan por toda la
región. (Diario Crítico General de Sevilla, 11
enero 1814)

Úbeda y García, Félix. Primer firmante de un gru-
po de ciudadanos de la Isla de León que, el 24 de

marzo de 1813, felicita a las Cortes por la abolición
de la Inquisición, ya que el Ayuntamiento Cons-
titucional no lo hizo. (El Redactor General, 8 abril
1813)

Ubiria, Manuel. Garzón del tercer escuadrón de
la plana mayor, Tropas de Casa Real, 1817; gar-
zón del primer escuadrón, 1818, del cuarto,
1819-1820, y del segundo escuadrón, 1821. 

Ubón, Tadeo (Escatrón, Teruel, h. 1780 - ?).
Famoso por haberse defendido, yendo desarma-
do, de dos dragones franceses que le acometieron
cerca de Tudela. Arrebató a uno el estandarte, le
atravesó con su lanza, y el otro huyó. Se le dio un
escudo de distinción y el grado de sargento.
(Toro, C. 1912)

Uceda, José de (? - Madrid, 26 mayo 1809). Ciego,
apresado por los franceses el 18 de mayo de 1809
por homicidio. La Junta Criminal le condenó a la
horca, y fue ejecutado. (Morales Sánchez 1870)

Ucelay, Francisco Javier. Magistrado de la Au-
diencia de Caracas, 1817-1819. 

Udalla, conde de. Cf. Castañeda Fernández, Ra-
món de. 
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Ugalde, Juan. Primer tenor de la compañía de
canto de Sevilla en 1819. (Saldoni 1868)

Ugalde, Martín de. Secretario interino de la Jun-
ta de Censura, 1821. 

Ugalde González, Juan (Cádiz, 9 diciembre 1729
- Cádiz, 25 diciembre 1816). Hijo del capitán del
regimiento de Infantería de España Miguel
Ugalde y de Catalina González, fue caballero de
Santiago, cadete en el regimiento de Navarra,
del que era coronel su padre, 18 enero 1738;
subalterno, 12 diciembre 1741; ascendió a capitán
el 25 de abril de 1743 con motivo de la expe-
dición de Italia que, de 1743 a 1748, le llevó a
Saboya, Piamonte, Niza, Italia (sic), Francia y
Génova. De 1750 a 1757 estuvo destinado en los
presidios de África, Ceuta y Alhucemas, en cuyo
período pasó a ser capitán de Granaderos, 11
julio 1756. Se hallaba de guarnición en Cádiz,
1759, cuando se proclamó a Carlos III. Hizo la
campaña de Portugal, 1761, pasando después a
Sevilla. Se graduó de teniente coronel, 4 febre-
ro 1764; fue enviado a Chile en 1767 para la
expatriación de los jesuitas, anduvo por Perú
entre 1768 y 1773; se graduó de coronel, 4 di-
ciembre 1774; fue destinado a Nueva España,
1777-1783, y de nuevo 1786-1790, en cuyo tiempo
ascendió a brigadier, 20 octubre 1789. Fue
después mariscal de campo, 4 septiembre 1795,
vocal de la Junta de Gobierno de Cádiz y aun
presidente interino en ausencias del titular, a fi-
nales de mayo de 1808. Fue uno de los que firma-
ron el Edicto de 28 de mayo de 1808 del marqués
del Socorro, que le costó la vida. Miembro de la
Junta Militar formada en Cádiz tras la llegada a la
ciudad del marqués del Villel, en diciembre de
1808. Teniente general, 31 julio 1810 (promovi-
do a consecuencia de una representación, 20
junio 1810, que publica Cambiaso). Firma la
Representación de los generales en favor del
restablecimiento de la Inquisición, 1812. Gran
cruz de San Hermenegildo, 1816. El 28 de sep-
tiembre de 1816 contrasta las glorias de su casa
y la suya personal con su miseria presente. 238
años suman sus doce antepasados, de su mismo
apellido, al servicio de los Reyes Católicos de
España. Él sirvió a Felipe V y a cinco soberanos
más, en tres de las cuatro partes del mundo.
Ahora, a los 89 años de edad, se encuentra en la
indigencia, por el atraso de sus pagas, y porque,

tras un incendio que hubo en su casa de Cádiz,
sólo le quedó la camisa que lleva puesta. Pide
que se le abonen cuatro pagas, y que se admita
el donativo que hace de otras ocho en favor del
erario público. (AGMS AHN, Estado, leg. 6 A;
Cambiaso 1829; Moya 1912; El Redactor

General, 11 julio 1812; Riaño de la Iglesia 2004)

Ugaldezubiaur, Santiago. Juez de primera instan-
cia de Guernica, 1821. 

Ugarte. Guerrillero, que habría sido hecho prisio-
nero por los franceses en el noreste de España.
(Diario de Barcelona, 3 agosto 1811)

Ugarte, Agustín. Diputado por Chile a las Cortes
de 1820-1822.

Ugarte, Aniceto. Sociedad Patriótica de Logroño,
16 abril 1820. 

Ugarte, Antonio. Cf. Ugarte y Larrazábal, Antonio.

Ugarte, Francisco de. Jefe de guerrilla vizcaíno
durante la Guerra de la Independencia. Sub-
teniente primero de la Guardia de Honor y
Vigilancia, milicia realista de Bilbao, abril 1823.
(Guiard 1905)

Ugarte, Francisco de Paula. Regidor de Cádiz,
1821, firma la Protestación del Gobierno de

Cádiz a su vecindario, a la España, a la Euro-

pa, Cádiz, 1 mayo 1821, publicada en Diario Gadi-

tano, 4 mayo 1821: «Aunque los austríacos
hayan ocupado Nápoles, en Cádiz no se perderá
la libertad; si hace falta será la tabla de salvación
para la patria». Nombrado regidor de nuevo el 18
de febrero de 1823. (Diario Gaditano, 28 mar-
zo 1821; El Espectador, 5 marzo 1823)

Ugarte, Francisco Toribio de. Ministro de la
Audiencia de Valencia, 1803, y del Supremo
Consejo de la Guerra, 1815-1822. Se habla de un
discurso suyo de apertura de la Audiencia, el 10
de abril de 1812, excesivamente religioso pues
habló de la gracia y del pecado. (Gazeta de

Valencia, 10 julio 1812)

Ugarte, Joaquín. Liberal de Burgos, preso en
mayo de 1814. Vivía en calle de los Avellanos, nº 1.
(Palomar 1931)

Ugalde, Juan
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Ugarte, José Dionisio. Comerciante de Cádiz, calle
de las Escuelas, nº 159 (ya figura en el Almanak

Mercantil, 1803). Elector de parroquia, en la de
Santiago de Cádiz, 24 julio 1810, obtuvo 46 votos.
Recibe donativos para el regimiento provincial de
Laredo, mayo 1812. Elector, diciembre 1812, y de
nuevo elector parroquial por el barrio de Santiago,
1813. Miembro de la Junta de Sanidad, 1 sep-
tiembre 1813. Miembro de la Sociedad Económica
de Cádiz, 6 agosto 1818. Suscriptor del Diario

Gaditano, 1821, según la lista publicada en el
citado periódico del día 1 de marzo de 1821. Des-
pués de 1823, durante la ocupación francesa de
Cádiz, fue uno de los obligados a dar alojamiento
a los oficiales extranjeros. (Diario Mercantil de

Cádiz, 27 julio 1810; El Redactor General, 21
mayo, 27 diciembre 1812, 18 agosto 1813 y 8 sep-
tiembre 1813; Acta 1830b; Butrón 1996)

Ugarte, José María (México, ? - ?). Subteniente de
Infantería del regimiento expedicionario de Órde-
nes Militares, se hallaba en el sur de México des-
de antes del 1 de enero de 1820. Se le pregunta si
es cierto que en la noche del 4 al 5 de julio de 1821
fue uno de los principales en el motín que despo-
jó del mando al virrey conde de Venadito; pero
hace valer que no salió del sur de México hasta el
5 de abril de 1822, fecha de su embarque. Llegó a
Cádiz el 16 de julio de 1822, y a Madrid el 9 de
febrero de 1823. El 4 de mayo siguiente, agregado
al batallón ligero número 16, estuvo en Toledo
dieciocho días, pasó después a Cuenca, veintiocho
días, y después fue de Granada a Málaga, para vol-
ver otra vez a Granada. En virtud de la Relación

histórica, que se conserva manuscrita, fue purifi-
cado el 11 de octubre de 1826. En 1827 reside en
Villamartín, Sevilla. (AGMS)

Ugarte, José María. Regidor de Bilbao, diciembre
1821. (Guiard 1905)

Ugarte, José Toribio de. Hermano de Francisco
Toribio de Ugarte, oficial de la Depositaría de
Rentas de Valencia. En la intendencia de esta
ciudad presentó varios memoriales, con los que
no consiguió nada, a pesar de la protección de su
hermano. Entonces se marchó a Alicante, en
donde se abrió el habitual expediente sobre su
patriotismo, al que sólo contestó la afrancesada
Gazeta de Valencia, 10 julio 1812. Comisario
honorario de Guerra, 1817-1823. 

Ugarte, Mariano. Regidor de Bilbao, abril 1823, a
la caída del régimen constitucional. Ya lo había
sido antes. (Guiard 1905)

Ugarte, Martín. Brigadier de Caballería, 1811-1842.

Ugarte, Nicolás de. Cabo segundo de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que, en abril de
1821, formó parte de una columna volante des-
plazada a Galdácano para detener a los realistas
alaveses que avanzaban hacia Bilbao. Sargento
segundo de la tercera compañía de la Milicia
Nacional Voluntaria, diciembre 1821. En noviembre
de 1833, al abandonar la plaza los carlistas, fue
uno de los designados para auxiliar al Ayunta-
miento en evitación de posibles represalias. Uno
de los primeros suscriptores, con 20.000 reales,
del empréstito para financiar la organización de
un batallón de Urbanos en Bilbao, abril 1834.
(Guiard 1905)

Ugarte, Pedro María de. Teniente coronel, gober-
nador de San Sebastián, 1820-1823. En un artículo
comunicado, dice que ocupa interinamente el
pabellón del secretario Quevedo, y amenaza a
«Julius», quien se había quejado de los aloja-
mientos militares en Cádiz, con llevarlo ante los
tribunales (Diario Gaditano, 23 mayo 1821).
«Julius» le contesta y Ugarte replica que no es
denigrativo ocupar un pabellón, pero sí lo es cuan-
do se manifiesta al público que determinada per-
sona lo ha obtenido indebidamente. (Diario

Gaditano, 1 junio 1821)

Ugarte y Alegría, Gabriel. Canónigo penitenciario
de la catedral de Valladolid, oriundo de la misma
ciudad, catedrático de Instituciones Canónicas
en la universidad, de la que fue rector a finales
del reinado de Carlos IV. Vocal de la Junta de
Armamento de la ciudad, 1808; miembro del
Consejo de Gobierno del Sexto Ejército, nombra-
do por Kellermann el 29 de agosto de 1810. Di-
putado por Valladolid para las Cortes ordinarias,
30 agosto 1813, y de nuevo diputado a Cortes
por Valladolid, 1820-1822. Autor de Casa de cam-

po en el de Salamanca 29 de febrero de 1788,
sin lugar, impresor ni año (Palau lo da como inse-
guro); y de Respuesta de ogaño a un proyecto

de antaño sobre la purificación, Valladolid,
1843. (Sánchez Fernández 2001; Palau y Dulcet
1948)

3047

Ugarte y Alegría, Gabriel



Ugarte y Barrientos, Francisco. Contador de
ejército honorario anterior a 1808-1823. 

Ugarte y Larrazábal, Antonio (?, h. 1780 - ?).
Vizcaíno llegado a Madrid cuando tenía unos 15
años, mozo de esportilla en casa del consejero de
Hacienda Juan José Eulate, escribiente después,
y en seguida maestro de baile, puesto del que
pasó a ser agente de Indias, de los Cinco Gremios
y del barón Strogonov, ministro de Rusia, y des-
pués de su sucesor Tattischev; formó parte, en
fin, de la camarilla. Tattischev condecoró a Ugar-
te con la orden de Santa Ana y en despacho
fechado en Madrid, 14-26 abril 1815, pondera la
importancia de sus relaciones con el personaje.
Para éste creó el monarca el cargo de director
general de las expediciones destinadas a recon-
quistar y pacificar América. Fue uno de los que
recibieron, como donativo de Fernando VII,
territorios en las Floridas, por valor de muchos
millones de duros. Al ratificar el tratado de
cesión de las Floridas a los Estados Unidos, las
Cortes anularon esos donativos (Vadillo 1836).
Caído en desgracia y encerrado en el Alcázar de
Segovia, fue liberado por la revolución de 1820, y
conspiró contra la libertad a continuación. Mén-
dez Vigo: Las horcas caudinas, asegura que fue
el ministro del Interior secreto de Fernando VII
durante el Trienio, encargado por el rey de crear
juntas y levantar partidas. Fernando VII, en car-
ta a Alejandro I, Madrid, 26 junio 1821, le llama
su secretario, que Alejandro conoce bien por
haber buscado siempre la más íntima relación
entre los dos monarcas. Ugarte en carta del 2 de
julio preconiza el cese de Bulgari, desea que
vuelva Tattischev y si esto no puede ser, que ven-
ga Severin. Menciona también la intriga de las
Guineas contra ambos, Tattischev y Ugarte, fra-
se que no logro entender. Fernando VII en 1824
le nombró secretario del Consejo de Estado,
como premio por los trabajos realizados durante
el Trienio, con riesgo de su vida, es decir, por
haber sido agente absolutista del rey (Vadillo
1836). Cea Bermúdez logró en marzo de 1825 el
exilio dorado de Ugarte, quien fue nombrado
ministro plenipotenciario en Lucca y Toscana.
Desde Italia siguió escribiendo a Fernando VII,
impetrando el regreso y la perdida influencia. En
septiembre de 1828 se le autorizó la vuelta, pero
confinado en Vizcaya. Logra en 1829 que se le
permita residir en Burgos o en Guadalajara, y por

fin el 2 de junio de 1830 se le permitió ir a
Madrid, pero por real orden reservada se le pro-
hibió presentarse en Palacio y sitios reales e
intervenir en los negocios de Estado, so pena de
ser desterrado inmediatamente de la capital.
Todavía vivía en 1833. (Villa-Urrutia 1931; Ortiz
de la Torre 1934; Archivo de Política Exterior de
Rusia (Moscú), 7542; Biblioteca Saltykov-Sche-
drin, Fondo Tattischev)

Ugarte Sierra, José María (Cádiz, ? - ?). Miliciano
nacional en Cádiz, 30 noviembre 1820, y años
siguientes. Hallándose con posterioridad impuri-
ficado en Zaragoza, se dice que se le recogió el
despacho de subteniente y la cruz de Borgoña, que
poseía. Capitán y comandante del segundo bata-
llón de Fusileros de Aragón, 17 marzo 1840. A fina-
les de este año fue nombrado jefe político de
Huesca, en noviembre o diciembre. Se dice que
fundó en la ciudad en 1841 una tertulia republica-
na, la más antigua de Aragón y una de las primeras
de España. Acaso por ello se le mandó ir a Madrid,
por quejas que había contra él. Fue suspendido en
el ejercicio de su cargo el 1 de diciembre de 1841,
y se le formó causa; pero antes de que se sustan-
ciase, se le nombró en junio de 1843 jefe político
de León, cargo que dimitió el 31 de julio ante la
junta que se creó contra el ex regente, y se retiró
con su familia a Zaragoza. Había ascendido a coro-
nel el 9 de julio de 1843. Todavía fue vocal de la
Junta Centralista de Zaragoza, 17 septiembre
1843, después de lo cual emigró al extranjero. Se
señala su presencia clandestina y conspirativa por
tierras del Alto Aragón en 1844, pero independien-
temente de esto fue absuelto de la causa de
Huesca en 1845, y pudo regresar a España acogi-
do a la amnistía del 17 de octubre de 1846. De nue-
vo aparece su nombre como promotor del
movimiento revolucionario oscense de 1848. En
Oloron (Francia) se entrevistó con José de
Salamanca, financiero de la expedición proyecta-
da: compraron fusiles en Inglaterra, contaban con
contrabandistas, espías y provocadores. Ugarte se
dirigió con su gente a la selva de Oza (Huesca),
adonde el comprometido Manuel Abad no pudo
acudir. Ugarte le esperó tres días, y luego se retiró,
mientras Abad se dirigía solo hacia Huesca.
Fracasado el movimiento, volvemos a saber de
Ugarte cuando en Zaragoza, 10 enero 1852, pide el
reingreso en el Ejército, aunque ya el 30 de abril
de 1853 se le concede el retiro para Madrid. El 11

Ugarte y Barrientos, Francisco
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de octubre de 1856 vuelve de nuevo al servicio. Es
vida muy dramática, de la que quisiéramos saber
algo más. (Gil Novales 1990a; AGMS)

Ugarte Videa, Francisco de. Liberal que tuvo que
emigrar. Desde 1826 hasta 1834 residió en Amé-
rica del Sur, principalmente en Buenos Aires, en
donde llegó a ser oficial de la Legión Extranjera.
Gracias a la amnistía, regresó a España, publican-
do Relación de los viajes por la América meri-

dional y septentrional del emigrado español

don..., Madrid, 1834. (Palau y Dulcet 1948)

Ugena, Miguel. Tesorero de ejército en Castilla la
Vieja, 1817-1819. 

Ugena, Plácido de. Sacerdote ilustrado, amigo de
Meléndez Valdés. Maestrescuela primero y luego
racionero de Valladolid. Durante la Guerra de la
Independencia, formó parte de la red de confiden-
tes de López Fraga, encargándose de la remisión
de cartas y pliegos para los patriotas. En el otoño
de 1812 abandonó Valladolid con el ejército aliado.
Arrestado en mayo de 1814, acusado de liberal.
Presidente de la Sociedad Patriótica de Valladolid,
14 agosto 1820. Autor de Discurso pronunciado

en la solemnidad del juramento... de la Consti-

tución..., Valladolid, 1820; y de Oración inaugu-

ral... de la Sociedad Patriótica de Amigos de la

Constitución, de Valladolid, Valladolid, 1820.
(Sánchez Fernández 2001; Gil Novales 1975b)

Uhagón, Francisco de. Miliciano voluntario bilbaí-
no que formó parte de una columna, mandada por
el coronel Pablo, que el 24 de abril de 1821 se
enfrentó en Ochandiano con los insurgentes ala-
veses al mando del escribano Piñedo. Subteniente
de la tercera compañía de la Milicia Nacional
Voluntaria, diciembre 1821. (Guiard 1905)

Uhagón, Guillermo de. Miembro del Gobierno Pro-
visional Municipal de Bilbao, nombrado por Franci-
ne a la entrada de los franceses en 1808. Miembro
del Consejo de Intendencia de Vizcaya, 1812. De la
Milicia Nacional Voluntaria, formó parte en abril de
1821 de la columna volante desplazada a Galdáca-
no para detener a los realistas alaveses que avanza-
ban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Uhagón, Manuel María de. Miliciano voluntario
bilbaíno que, en abril de 1821, formó parte de una

columna volante desplazada a Galdácano para
detener a los realistas alaveses que avanzaban
hacia Bilbao. En 1836, al reorganizarse la
Guardia Nacional bilbaína, fue nombrado primer
subteniente de la cuarta compañía. (Guiard
1905)

Uhagón, Pedro Pascual de. Hacendado y polí-
tico vizcaíno, de origen foráneo. Fue de ideas
constitucionales y «uno de los hombres más
acaudalados del país», «emparentado con algu-
nas de las más antiguas y distinguidas familias»
(de Vizcaya). Subteniente de la tercera compa-
ñía de Milicia Nacional Voluntaria bilbaína en
diciembre de 1821 y regidor del Ayuntamiento.
Parece que conoció la cárcel durante la Década
Ominosa. Es autor de un manuscrito (reprodu-
cido en parte por Guiard en su Historia de

Bilbao) titulado Relación de los acontecimien-

tos del alzamiento carlista de Bilbao en octu-

bre de 1833 dirigida al comisario regio en 28

de mayo de 1834, cuando era diputado general
del señorío de Vizcaya, 1833-1835, elección que
enfureció a los absolutistas en las juntas genera-
les de Guernica de julio de 1833. Al producirse el
alzamiento, las vidas de Uhagón y del corregidor
Mota corrieron serio peligro, salvándose tras
ocultarse en varias casas y protagonizar una
accidentada huida por las ventanas y calles de la
villa, hasta entregarse personalmente al caudillo
marqués de Valdespina (en las primeras refrie-
gas había sido asesinado Cándido de Aréchaga,
cuñado de Uhagón). Tras lograr escapar en
Mundaca, y dirigirse hacia San Sebastián, regre-
só a Bilbao al enterarse de la entrada de las tro-
pas cristinas de Sarsfield, reinstalándose entonces
la diputación (al lado de Uhagón se eligió diputa-
do segundo, por el bando gamboino, a Mariano de
Eguía, en sustitución de Zabala, huido con la fac-
ción). Fue Uhagón el primer firmante de una
curiosa carta dirigida por las autoridades bilbaínas
el 26 de junio de 1835 al rey de Francia, solicitan-
do su protección, en vista de la inutilidad de los
esfuerzos cristinos para levantar el sitio de Bilbao.
Era por entonces Uhagón teniente del batallón de
la Guardia Nacional. (Guiard 1905)

Ujarabi, Ciríaco Antonio. Soldado de la guarni-
ción de Bilbao, uno de los firmantes de una
representación al rey, 1 diciembre 1822, conjun-
ta de ejército y Milicia Nacional Voluntaria Local,
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en la que mostraban su adhesión al sistema cons-
titucional. (Guiard 1905)

Ulacia, José de. Realista bilbaíno muerto durante
el Trienio en el asalto a un polvorín. (Guiard 1905)

Ulanga y Algocín, José. Anagrama de Juan Ni-
casio Gallego.

Ulibarri, Segundo. Comandante del regimiento
Infante Don Antonio, 6 de Infantería de línea, 1823. 

Ulibarry, Antonio. Suscriptor del Diario Gadita-

no, 1821, según la lista publicada en el citado pe-
riódico del día 1 de marzo de 1821.

Ulibarry, Joaquín. Comerciante de Cádiz, inten-
dente honorario de Marina, vocal de la Junta de
la Casa de Misericordia, miembro de la Sociedad
Económica de Cádiz, 19 enero 1826. (Acta
1830b)

Ulizar, Nicolás (San Sebastián, ? - ?). Arriero y con-
trabandista, acusado de espía ante una comisión
militar francesa, constituida en Gamonal (Burgos)
por orden del conde Lasalle. Fue absuelto, 4 sep-
tiembre 1808. (Lasalle 1808)

Ullauri, José Plácido (Trujillo, h. 1768 - ?). Solda-
do distinguido, 5 mayo 1787; cadete, 4 octubre
1787. Participó en la defensa de Tolón, en Fran-
cia, 1793: por orden de su general hizo el curso
de oficial, siendo nombrado alférez el 28 de octu-
bre de 1793, pasando a serlo de Granaderos el 23
de diciembre de 1800. Ascendió a teniente el 21 de
enero de 1801, dedicándose a la persecución
de facinerosos en Castilla la Vieja. Con el ejército de
Aragón desde el 8 de junio de 1808, participó en
los ataques de Mallén, Alagón y Epila, 13, 14 y 22
junio 1808, ascendiendo a capitán el 26 de junio
de 1808. Se halló en el primer sitio de Zaragoza,
desde el 11 de julio: fue de los que desalojaron
del Arrabal al enemigo, tomando parte después
en las acciones de Tudela de 17, 27 agosto y 23
noviembre 1808. Se graduó de teniente coronel,
3 febrero 1809, y de coronel, 9 marzo 1809. Fue
hecho prisionero en el segundo sitio de Zarago-
za, y llevado a Francia, pero se fugó cerca de
Burdeos. Se presentó al ejército de operaciones
de Valencia, 16 febrero 1811, concurriendo a la
retirada de Ribel el 2 de marzo, y a las acciones

de Morella el 24 y 25 de junio. El 13 de julio de
1811 fue nombrado comandante del regimiento
de Dragones del Rey, cargo que retuvo hasta 1819.
Tomó parte en las retiradas de Oropesa y Villa-
rreal, 19 y 21 septiembre 1811, y en la acción
de Alaguas, 26 diciembre 1811. El 23 de agosto de
1814 recibió la cruz del mérito de los defensores
de Zaragoza. Comandante del distrito de Colmenar
Viejo (Madrid), 1816, aunque en enero de 1816 se
había ya retirado a Sisante. (AGMS)

Ulloa. Cf. Álvarez Ulloa, Felipe.

Ulloa, Álvaro María, conde de Adanero. Vecino
de Medina del Campo, hacendado, diputado a
Cortes por Valladolid, 1822-1823. (Diputados
1822; Ocios de Españoles Emigrados, III, nº 12,
marzo 1825, p. 221)

Ulloa, Diego de. Brigadier, 1811; mariscal de
campo, 1824-1829.

Ulloa, Francisco. Cf. Ulloa y Olmedilla, Francisco.

Ulloa, Francisco Javier de (San Fernando, Cádiz,
17 agosto 1777 - ?, 1855). Hijo de un teniente gene-
ral de la Armada, figura como guardia marina en
Cádiz en 1787. En 1790, hallándose en Cuba,
asciende a alférez de fragata y en 1794, ya en
España, a alférez de navío. Participa en las batallas
del cabo de San Vicente y de Trafalgar. Posterior-
mente se halla en la rendición de la escuadra fran-
cesa, 1808. Patriota, en los años de la Guerra de la
Independencia realizó diversas expediciones a
América. Se halló en el sitio de Cádiz en 1823. Bri-
gadier en 1825 y en 1830 vocal de la Junta Supre-
ma de Gobierno de la Armada. En 1832, ministro
de Marina e interino de la Guerra. Se le relaciona
con la redacción del decreto de amnistía de 1832.
Destituido por Fernando VII en enero de 1833. Isa-
belino, procurador por Cádiz en 1834 y 1835. Gran
cruz de Isabel la Católica, en 1835 y 1836 rechazó
ocuparse de nuevo del Ministerio de Marina, cargo
que desempeña entre septiembre y diciembre de
1837. Gentilhombre de cámara y teniente general
en 1839. Al año siguiente es vicepresidente de la
Junta Suprema de la Armada. Entre 1842 y 1845
es comandante general del apostadero de La
Habana. En 1843 había recibido la Orden de Car-
los III. Senador vitalicio, juró el 14 de enero de
1846. (Pavía 1873; Moratilla 1880; Páez 1966)

Ulacia, José de
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Ulloa, Gerónimo. Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820. 

Ulloa, Gonzalo María. Sociedad Patriótica de Cá-
ceres, 28 junio 1820. 

Ulloa, José María de. Sociedad Patriótica de Cá-
ceres, 28 junio 1820. 

Ulloa, Luis. Jefe guerrillero, comandante militar
de La Mancha, que envía dos partes a la junta de
esta región, Alcaraz y Albaladejo, 3 y 7 marzo
1811, sobre el ataque sufrido por Jerónimo Saor-
nil el día 2 en Villanueva de la Fuente; y sobre su
propia acción del 6, conjunta con Saornil, contra
la guarnición francesa de Infantes (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, 22
marzo 1811). Derrotado en La Mancha en 1811
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 25 abril 1811).
Según su oficio de Vianos, 24 mayo 1811, venció
en esta localidad al conde Nassau que le había
atacado el 22 (el mismo que ya había sido derro-
tado en Infantes). (Gazeta de la Junta-Congre-

so del Reino de Valencia, 14 junio 1811)

Ulloa, Manuel. Firmó la representación, 27 febre-
ro 1821. Sociedad Patriótica La Fontana de Oro,
3 junio 1821. 

Ulloa y Bargas, Ángel. Cf. Ulloa y Vargas, Ángel.

Ulloa y Olmedilla, Francisco. Alcalde del crimen
de 1786; oidor, 1790. En 1808 acompaña a Pig-
natelli hasta Plasencia. Presta su juramento de
fidelidad a José I desde Olmedo, 8 marzo 1809.
Regente interino de la Chancillería de Vallado-
lid, 1809-1810, por ser el oidor decano, lo que le
ocasiona no pocos problemas entre sus colegas
y subordinados, que discuten su autoridad;
según dice en una representación a José I, 25
septiembre 1811. Problemas especialmente con
el comisario José Timoteo Monasterio. Sigue
como magistrado de la Chancillería de Valla-
dolid, 1817-1819. (Sánchez Fernández 2001 y
2002)

Ulloa y Ramírez, Antonio. Capitán de fragata,
1809-1822. 

Ulloa y Vargas, Ángel (Olmedo, Valladolid, h.
1760 - ?, 20 febrero 1819). Cadete en el Colegio

de Artillería de Segovia, 6 marzo 1775; subriga-
dier, 24 diciembre 1778; subteniente, 25 sep-
tiembre 1780; teniente, 3 enero 1786; y capitán,
29 abril 1789; graduado de teniente coronel, 24
diciembre 1791. Tuvo constantes problemas con
sus superiores, por lo que en febrero de 1797,
acusado el año anterior de omisiones en el servi-
cio, fue enviado de Cádiz a Ceuta, preso en la
ciudadela del Monte Hacho. En abril del mismo
año le es denegada una solicitud de traslado a
Sevilla. Se encontraba detenido por mala con-
ducta, esto es, por insultar al comandante de
Artillería José Manuel Power, y por suplantar la
firma de éste en el papel que le remitió la Direc-
ción General del cuerpo, devuelto por Power con
un informe reservado. Es acusado el 23 de febre-
ro de 1799 de malversación de caudales, pues
faltaron 15.969 reales de vellón y 13 maravedís y
el valor de 16 varas de paño granza, que debían
existir en su poder. Se le embargan todos sus
bienes, incluidos los muebles, alhajas y dinero, y
se le ordena no salir de Ceuta, y esto a pesar de
las varias representaciones que hizo para acriso-
lar su conducta, y salir de su destino. El 5 de
abril de 1799 se le pone en libertad, y el 8 del
mismo mes y año se le destina a Barcelona, con
las precauciones necesarias. Todavía le faltaban
por pagar 378 reales de vellón y 31 maravedís. El
11 de junio de 1799, pasando por Alicante, fue
enviado a Barcelona, en donde se continuó reci-
biendo los informes negativos, que se oponían a
cualquier ascenso del interesado. Se le retiró en
clase de disperso el 28 de enero de 1803, pasan-
do a Valencia. Allí estaba al comenzar la Guerra
de la Independencia. En 1816 dice que no se le
probó la malversación de Ceuta, pero que tuvo
que retirarse a Valencia en 1803. Con la Guerra
de la Independencia volvió al cuerpo de Artille-
ría, a las órdenes de la Junta de Valencia, que le
ascendió a coronel, 8 agosto 1808. Se halló en la
batalla de Tudela, 23 noviembre 1808, trasladán-
dose a Zaragoza con la división Saint-Marcq,
quien le elogia el 8 de diciembre de 1808. Pala-
fox le ascendió a brigadier, 28 enero 1809, y fue
hecho prisionero al capitular Zaragoza en el
segundo sitio. Llevado a Francia, permaneció allí
desde el 17 de febrero de 1809 hasta marzo de
1814. En España había sido separado del cuerpo.
En junio 1814 se presentó al comisario de Gue-
rra de Figueras, desde donde se dirigió a Madrid
para pedir su purificación. Fue rehabilitado el 19
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de diciembre de 1814. El 1 de septiembre de
1815 fue nombrado presidente del Consejo Per-
manente de Oficiales Generales de Castilla la
Nueva, y vocal del de Purificación de oficiales
prisioneros. Pretendía el ascenso a mariscal de
campo, pero la muerte le sobrevino en espera de re-
solución. (La Sala Valdés 1908; AGMS)

Ulman, Carlos. Cf. Ulmann, Carlos.

Ulman, Federico (? - Madrid, 16 enero 1813).
Soldado alemán en el ejército francés, preso con
otros cinco compañeros el 1 de enero de 1813,
juzgados en consejo de guerra por haber servido
en las guerrillas españolas, y condenados a ser
pasados por las armas en el Retiro. (Morales
Sánchez 1870)

Ulmann, Carlos (Hamburgo, 25 junio 1778 - Valen-
cia, 28 diciembre 1856). Hijo de Constantino Ebe-
rardo de Ulmann y de Ana Carlota de Rochemont.
Ocios de Españoles Emigrados, II, p. 438, dice
que nació en Riga y que era ruso: en 1808 se halla-
ba sirviendo en una casa de comercio de Málaga.
Inmediatamente pasó a Sevilla, y alegando sus
servicios militares en el ejército de Alemania, con-
siguió el nombramiento de capitán de Cazadores
Voluntarios Extranjeros, 15 septiembre 1808, del
que pasó al batallón de suizos, 14 junio 1809, y a
la Legión Extranjera, 2 junio 1810. Hecho prisio-
nero en 1809, consiguió huir, y fue purificado el 20
de diciembre de 1809. En octubre de 1810 pasó al
segundo batallón del primer regimiento de Guar-
dias, encargado de la organización de las partidas
de guerrilla de Jaén. Capitán del regimiento de In-
fantería de Guadix, comandante del castillo de las
Peñas de San Pedro, comunica el 23 de febrero de
1811 la falta de vestido y calzado en el ejército, y
a la vez la generosidad de los vecinos de esa po-
blación (Gazeta de la Junta-Congreso del Reino

de Valencia, 12 marzo 1811). Teniente coronel
graduado, 29 julio 1811, agregado a Tiradores de
Cádiz, 14 junio 1812. Este año solicita licencia
para casarse con Paula de la Puerta, pero al pare-
cer el matrimonio no se llevó a cabo. Gobernador
del castillo de las Peñas de San Pedro (Albacete),
el 1 de junio de 1812 manda un parte a la Junta de
La Mancha, sobre los movimientos de las tropas
francesas, que hacen prever su marcha definitiva
(publicado en Gazeta de La Mancha, en El

Imparcial, en Gazeta de Aragón, 4 julio 1812;

y en Diario Mercantil de Cádiz, 9 julio 1812).
En dos oficios enviados al jefe político de Murcia,
28 y 31 diciembre 1813, informa de que persigue
a los malhechores y de que habiendo sorprendi-
do a José Mojica, famoso bandido, éste se suicidó
(Gazeta de Murcia, 28 diciembre 1813 y 1 enero
1814). El 12 de enero de 1814 fue comisionado
para perseguir a la cuadrilla de bandidos, llamada
de los Mojicas, en Valencia y Murcia. El éxito obte-
nido le valió el empleo de teniente coronel efecti-
vo, 22 febrero 1814. Gobernador militar y político
de Peñíscola, diciembre 1814, hasta 1822. En
1817 obtuvo licencia para casarse con María
Vicenta Calzada. Se graduó de coronel, 24 diciem-
bre 1818. En 1822 se le formaron varias causas
criminales por desafecto al sistema constitucional
(parece que se hallaba implicado en la facción de
Capapé), por lo que el 10 de noviembre huyó de
Peñíscola. Al frente de 300 hombres comenzó a
perseguir a los liberales, tarea en la que siguió a lo
largo de 1823, sólo para ser derrotado por los
constitucionales. La invasión francesa cambió las
cosas (Vadillo 1836). Cumplía órdenes de la Re-
gencia absolutista, que el 12 de noviembre de
1822 le ascendió a brigadier de Infantería. Vocal
de la Junta de Clasificación, 31 agosto 1823, pues-
to al que renunció el 18 de septiembre de 1825.
Comisionado regio en Caravaca (Murcia), 1823,
para resolver la maraña legal en la causa contra
los comuneros que debía ser enviada a la Chan-
cillería de Granada. Coronel del segundo regi-
miento de Granaderos de la Guardia Real de
Infantería, 7 julio 1824. Gobernador militar y
político de Villafranca del Panadés (Barcelona),
9 abril 1828, hasta septiembre de 1831. Mientras
tanto ascendió a mariscal de campo, 30 octubre
1830. Gobernador militar y político y comandante
general de Ceuta, 30 septiembre 1831, hasta que
quedó de cuartel el 4 de diciembre de 1832.
Poseía las grandes cruces de San Fernando y San
Hermenegildo. (AGMS; Ocios de Españoles Emi-

grados, cit.; Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
Gazeta de Murcia, cit.; Sánchez Romero 2000)

Uluapa, marqués de. Mayordomo de José I. Al
acabar la Guerra de la Independencia se exilió en
Francia. (Barbastro 1993)

Ulzurrum, Juan. Capitán de Artillería en 1820,
que estuvo implicado en la causa de Lacy. La So-
ciedad Patriótica de Barcelona le da una comida

Ulman, Carlos
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de homenaje, junto con Rebelo, Díaz Morales y
Rodado, en los días 3, 4 y 5 de mayo de 1820. Ter-
tulia Patriótica de Barcelona, 17 noviembre 1822. 

Ulzurrun, Domingo. Capitán de Artillería, capitán
tercero de la compañía de Cadetes del Colegio de
Segovia, 1817-1822. 

Ulzurrun de Azanza, Esteban. Teniente coronel,
gobernador del castillo de Benasque (Huesca),
1818-1823. 

Ulzurrun y Eraso, Ramón de (Asiain, Navarra, ? -
?). En 1810 Espoz y Mina le encomendó la
misión de recoger a los heridos, enfermos, dis-
persos y extraviados en La Rioja, consecuencia
de la gran persecución sufrida en agosto y sep-
tiembre de 1810, con los que atacó a la guarni-
ción de Oñate (Guipúzcoa). Al frente de 700
voluntarios se presentó a Espoz en Aibar
(Navarra). Espoz le obligó a afeitarse lo mismo
que a los demás jefes, pues sólo él podía conser-
var semejante distintivo de autoridad. A media-
dos de noviembre de 1810 se apoderó de un
correo francés en Erice de Atez, e hizo frente a
60 gendarmes que salieron a perseguirle. Al fren-
te de una parte de la infantería, tomó parte en la
acción del Carrascal, 16 noviembre 1810
(Gazeta de la Junta Superior de Gobierno de

Valencia, 21 diciembre 1810). El 27 de noviem-
bre obligó a los franceses a abandonar el valle de
Goñi. Comandante interino del cuarto batallón,
creado en enero de 1811, instruido en la Bo-
runda, dirige un parte a su coronel Espoz y Mina,
Salinas de Oro (Navarra), 17 enero 1811, sobre
el combate que sostuvo con los enemigos en las
afueras de Echarri-Aranaz y al día siguiente en el
pueblo de Torrano (Navarra), en donde había
pernoctado (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 15 febrero 1811; Gazeta de

Aragón, 20 febrero 1811). Fue uno de los
comandantes que Espoz envió para incomodar el
paso, por el territorio guipuzcoano, del pretendi-
do rey José a Francia. Por ello firma, junto con
José Górriz, un parte en el valle de Ollo (Nava-
rra), 5 mayo, y otro, sólo él en Huarte-Araquil
(Navarra), 7 mayo 1811 (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 7 junio 1811).
El 7 de junio de 1811 atacó a la guardia del puente
sobre el Bidasoa, mató e hirió a algunos, quemó
muchas cargas de algodón y se llevó 150 de ellas,

con algunos prisioneros, y entre ellos los guar-
das, y el caudal de la aduana francesa. Al retirar-
se prendió fuego al puente, pero el daño no fue
importante (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 5 noviembre 1811). El 24 de
agosto de 1811 el general Reille ofrece 2.000
duros al que lo prenda, haga prender o lo mate
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 24 septiembre 1811; Diario de Bar-

celona, 14 octubre 1811). Luego fue nombrado
sargento mayor del primer batallón, 24 diciem-
bre 1811. Gobernador interino de Jaca en 1814,
destinatario de una carta de Espoz y Mina, que
fue interceptada. Teniente coronel del regimien-
to de Sevilla, 14 de Infantería de línea, 1822-
1823. (Gazeta de la Junta Superior del Reino

de Valencia, cit.; Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, cit.; Diario de Barce-

lona, cit.; Iribarren 1965)

Umbert, Manuel. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. 

Umbert y Abram, Pedro Antonio (Palma de Ma-
llorca, 14 noviembre 1786 - Palma de Mallorca,
19 octubre 1828). Hijo de Nicolás Umbert y de
Micaela Abram, estudió dibujo en la Sociedad
Económica de Palma. Se distinguió como pintor
retratista: Fernando VII; Doña María Amalia;
Doña Isabel de Braganza; D. Cayetano Soler;
fray Simón Bauzá. Dos cuadros suyos de tema
religioso fueron comprados por el Estado en una
subasta en mayo de 1999. (Ossorio y Bernard
1975; BOE, 13 julio 1999)

Umbría, Antonio de. Canónigo penitenciario de
Tuy, vocal de la Junta de Galicia por el estado
eclesiástico de Tuy, enero 1810. Autor de Ora-

ción fúnebre de María Isabel Francisca reina

de España, en las solemnes exequias cele-

bradas en la santa iglesia catedral de Tuy el

día 10 de febrero de 1819, Santiago, 1819. Obis-
po prior perpetuo de la Orden de Santiago, obispo
electo de Valladolid, 1822-1823. (Martínez Sala-
zar 1953; Palau y Dulcet 1948)

Umelun, Pablo. Miliciano voluntario bilbaíno que,
en abril de 1821, formó parte de una columna
volante desplazada a Galdácano para detener a
los realistas alaveses que avanzaban hacia
Bilbao. (Guiard 1905)
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Umendia, Roque. Alférez de navío, implicado en
la causa de Porlier, y condenado a ser fusilado
por la espalda y a confiscación de bienes. En
1816 se citaba su nombre entre los que querían
ir a México con Javier Mina. Llegó a ir efectiva-
mente a Baltimore, aunque se puso en relación
con Onís, el representante español. Miembro
probablemente de la Tertulia Patriótica de
Cádiz, preso al amanecer del 9 de julio de 1822.
Puede ser el Humendia, citado como el único
libre de la Comisión de Málaga, 1831, también
llamado Roque Humendiella. (Jiménez Codi-
nach 1991; Colección Causas 1865, V, p. 256,
261, 264)

Unanua, Bernardo (?, h. 1791 - ?). Teniente,
prisionero de guerra en Francia. En julio de
1824 es autorizado a permanecer en Burdeos.
(AN, F7, 11987)

Unanué, José Ramón de. Comisario honorario
de Guerra, 1817-1823. 

Unceta, Antonio de. Tesorero de ejército, 1817-
1819; sin ejercicio, 1820-1822; clase suprimida
en 1823; pagador de distrito, 1823. 

Unceta, Blas. Comisario honorario de Guerra,
1815; tesorero de ejército, 1817-1818; en Ceuta,
1819; en Cataluña, 1820-1823; clase suprimida
en 1823; pagador de distrito, 1823. 

Unceta, Ignacio. Coronel, teniente de rey de
Madrid, 1820-1822. 

Unceta, José de. Suplente en la tesorería del
ejército de Aragón; patriota, 1811; intendente
de provincia, 1817; intendente de ejército,
1820-1823. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 20
octubre 1811, que cita la Gazeta de Aragón del
6 de septiembre de 1811)

Uncilla. Miembro de la Milicia Nacional de Bil-
bao que formó parte del batallón que, mandado
por Tomás de Gana, se refugió en La Coruña en
1823, contribuyendo a la defensa de la plaza.
Algunos milicianos emigraron a Inglaterra lle-
vando consigo la bandera de la Milicia Nacional
Voluntaria Local bilbaína. Uncilla la trajo poste-
riormente a Bilbao, en cuyo Ayuntamiento se
conservaba. (Trueba 1872)

Undabeitia, Juan Nicolás. Cf. Ondaveitia, Juan
Nicolás.

Unión, marqués de la. Cf. Frere Hookham, John. 

Unión de Cuba, duque de la. Cf. Tacón y Rosique,
Miguel.

Unzaga, Francisco. Párroco de Villalvilla (Madrid).
Sociedad Patriótica de Alcalá de Henares, 16 julio
1820. 

Unzaga, Raimundo. Segundo comandante del
regimiento de Gerona, de Milicia Nacional, 1823. 

Unzeta, Paulino. Coronel vivo, teniente coronel
del regimiento de San Marcial, 40 de Infantería de
línea, 1817-1818; teniente coronel del regimiento
de Soria, 11 de Infantería de línea, 1819-1820. 

Unzue, alias Furbula. Participó en la Guerra de la
Independencia de soldado en la división de Na-
varra. Al acabar el conflicto se retiró a su pueblo,
dedicándose, según se decía, al contrabando. En
1820 fue liberal, y en seguida cabecilla servil, sin
dejar de ser contrabandista. Por dinero protegía
a algunos liberales, y también por dinero llegó a
asesinar en Tafalla a dos viajeros apostólicos.
(Ocios de Españoles Emigrados, III, nº 12, mar-
zo 1825)

Unzueta, Santiago de. Afrancesado durante el
dominio napoleónico en Bilbao, padre de provincia
en la Diputación Provincial de 1812, jefe de la sec-
ción bilbaína de los «paisanos armados de Vizca-
ya», 1830. (Fernández Sebastián 1989)

Upategui, Manuel María de. Cura del obispado de
Calahorra, diputado a la Junta de Bayona, nombra-
do por su obispo. Uno de los firmantes de su Cons-
titución, 7 julio 1808; caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). (Sanz Cid 1922; Mercader 1983)

Uquina, Antonio. Contador interino de encomien-
das de los Sres. infantes de España, que llegó a
Cádiz fugado de Sevilla. (Diario Mercantil de

Cádiz, 8 febrero 1812)

Uraga, Antonio María (Valladolid de Michoacán,
1775 - México, 5 octubre 1822). Cura de Maravatio.

Umendia, Roque
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Partidario de la independencia de México,
estuvo implicado en la conspiración de Valla-
dolid en 1809. Caballero supernumerario de la
Orden de Guadalupe. Diputado a Cortes por
Michoacán, 1820-1822, tomó asiento el 16 de
mayo de 1821. (Diccionario Porrúa 1986; Ben-
son 1971)

Uraga, José de. Secretario del obispo de Orense,
Pedro Quevedo y Quintano, en 1812. (Tapaboca
1812)

Uranga y Azcune, José Ignacio de (Azpeitia, 7
octubre 1788 - ?, 1860). Soldado distinguido de
la guardia del general May, 1810, combatió des-
pués como oficial en Guipúzcoa a las órdenes de
Jáuregui hasta que concluyó la Guerra de la
Independencia. Fue el jefe militar de la insurrec-
ción absolutista de Salvatierra, 1821, Fernan-
do VII le premió con el grado de coronel. En
1830 se opuso a la entrada de Mina y Jáuregui, a
quienes derrotó, ascendiendo por ello a briga-
dier. El 7 de octubre de 1833 se pronunció por
don Carlos, quien el 5 de octubre de 1834 le
nombró su ayudante de campo. Capitán general
de las Vascongadas y Navarra durante la Ex-
pedición Real, del 16 de mayo al 30 de noviem-
bre de 1837. Recibió la cruz de San Fernando. Al
acabar la guerra carlista emigró a Francia y
Alemania, hasta que fue amnistiado en 1848.
Vivió después retirado en Vitoria, vencido por la
política. Ascendió a teniente general el año de
su muerte (ya lo había sido, pero carlista, el 16
de mayo de 1837). José Berruezo publicó su
Diario de Guerra, del 12 de enero de 1834 al 24
de octubre de 1838, con retrato del autor, San
Sebastián, 1959, del que hemos sacado estos
datos, así como de Montoya 1971; Sanz y Díaz
1956; Pirala 2005.

Uranx d’Amelin, Miguel. Coronel de Guardias
Valonas, sargento mayor de la ciudadela de Bar-
celona, abiertamente afrancesado en cuanto en
1808 entraron los franceses, quienes le nombra-
ron regidor interino, gobernador y corregidor de
la capital, 22 diciembre 1808. Juró a José I el 9
de abril de 1809. Continuó después. El 6 de
agosto de 1809 dio un bando contra los agiotis-
tas o monopolistas de Barcelona, que provoca-
ban la subida artificial del precio del pan. En un
aviso del 14 de marzo habla de la necesidad de

apretar a los morosos. El 24 de marzo recuerda
su obligación a otro tipo de morosos: los que tie-
nen que entregar una cama para el hospital, y no
lo han hecho (muchos enfermos carecen de
ella). El 28 de marzo anuncia un recargo, para
aliviar la situación de los hospitales, y el 5 de
abril de 1809 prohíbe la reventa abusiva del pan.
El 20 de abril de 1809 publica un bando contra
los agavilladores de pan, vieja preocupación
(Diario de Barcelona, 21 abril 1809). (Bofarull
1886, I, p. 337; Diario de Barcelona, cit. y 26
diciembre 1808, 14, 24 y 29 marzo, 6 abril, 13
junio y 7 agosto 1809)

Urbano, Félix María de. Contador general de la
Junta de la Lotería Nacional, 1821-1822. 

Urbano Sancho, José. Alcalde mayor de Monte-
mayor (Salamanca), 1819-1820. 

Urbina, Cayetano (Madrid, ? - ?). Intendente
de ejército, intendente de Granada en comi-
sión, 1822-1823. Mariscal de campo, gobernador
de Santiago de Cuba, 1843-1846, gobernador de
Cádiz, de las posesiones africanas de España,
inspector general de Carabineros. Senador
vitalicio, juró el 8 de noviembre de 1851. Mi-
nistro de la Guerra, con Bravo Murillo, 27 no-
viembre - 14 diciembre 1852. (Nombela 1906;
Moratilla 1880)

Urbina, Cayetano de (?, 1797 - ?, 1866). Teniente,
subteniente de Artillería, ayudante de Academia,
profesor de la Academia de Matemáticas del
Colegio de Artillería de Segovia, 1822-1823. Llegó
a general. (Páez 1966)

Urbina, Francisco Javier María de, marqués de

Aravaca. Autor de Privilegios y memorias

de Vitoria. Año 1775, obra reimpresa en Bil-
bao en 1897. Intendente de Justicia y de Policía
de Valladolid, nombrado por José I directa-
mente, 24 noviembre 1808 - 9 marzo 1811, tras
lo cual se incorpora al Consejo de Gobierno del
mariscal Bessières y a la Administración Gene-
ral de Bienes Nacionales del norte de España.
Autor de una proclama de adhesión al rey José,
que fue publicada. Caballero de la Orden Real
de España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid

del 27). Emigró a Francia. Durante los Cien Días,
1815, ya en Burdeos, es uno de los refugiados
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españoles que firman una carta en favor
del emperador. (Palau y Dulcet 1948; Diario

de Barcelona, 2 marzo 1809; Sánchez Fer-
nández 2001; Morange 2002; Ceballos-Escale-
ra 1997)

Urbina, Joaquín. Brigadier, 1811; mariscal de
campo de Infantería, 1816-1834. 

Urbina, Joaquín de. Negociante. Llega a Mont-
pellier el 19 de julio de 1823. (AN, F7, 12000)

Urbina, José de. Capitán del regimiento de Se-
villa, a las órdenes de Riego en enero-marzo de
1820. Sociedad Patriótica de Pamplona, 10 ju-
nio 1820. Mandaba una de las tres columnas del
regimiento de Sevilla, que partieron de Bilbao en
julio de 1822 en persecución de los facciosos. Ya
comandante, en octubre de 1822 tuvo un enfren-
tamiento en Meñaca con una partida realista.
Comunero antirrevolucionario firmante del Ma-

nifiesto del 28 de febrero de 1823. (Fernández
San Miguel 1820; Guiard 1905; Gil Novales
1975b)

Urbina, José María. Ayudante del regimiento de
Caballería de Pavía. Presentó una memoria a las
Cortes sobre el arreglo de esta arma, 1820.

Urbina, Juan. Mariscal de campo de Infantería,
1811-1827; segundo teniente de la Guardia de
Alabarderos de la plana mayor de Tropas de Casa
Real, 1815-1822. 

Urbina, Manuel de. Capitán de Guardias Espa-
ñolas, al que se acusó de haberse separado de su
batallón en la acción del 20 de enero de 1810 en la
alameda de La Carolina. Se le formó en Cádiz con-
sejo de guerra de oficiales generales, que decretó
su arresto y separación del cuerpo y que fuese
reprendido al frente de su batallón. El Tribunal
Especial de Guerra y Marina anuló la sentencia,
reintegrándole en su batallón y devolviéndole
todos sus honores. El rey aceptó la anulación el 8
de julio de 1814. (Mercurio Gaditano, 19 agosto
1814)

Urbina, Rafael de. Afrancesado, presidente de la
Junta Criminal de Córdoba, 24 abril 1809; magis-
trado de la Chancillería de Granada, 1817-1823.
(Scotti 1995)

Urbina Urbina, Cayetano de (Málaga, 1762 - ?,
1834). Tesorero de ejército, 1792; intendente en
el ejército y Principado de Cataluña, 1793; inten-
dente en Guadalajara, 1796-1798; corregidor e
intendente de Valladolid, 21 febrero 1798 - 4 sep-
tiembre 1801. Destaca como experto en logística
militar. Intendente de Valencia, después ministro
del Consejo de Indias, 1807-1820 (en 1808 vivía
en Madrid en la calle de Santa Isabel; figura como
jubilado en 1826-1834). Juró la Constitución de
Bayona el 23 de julio de 1808. Salió de Madrid el
17 de julio de 1809, presentándose en Ocaña al
general Venegas, quien le ordenó pasar a La
Carolina, y de allí a Córdoba, en donde tenía que
explicar su conducta, es decir, por qué no había
salido de Madrid en diciembre de 1808. Res-
pondió con cierta habilidad, ocultando que había
jurado la Constitución de Bayona, que su máxi-
ma preocupación en Madrid había sido que los
franceses le enviasen a Bayona, y aunque tuvo
alojado en su casa por unos días a un coronel
francés, y aunque el conde de Cabarrús quiso
proponerlo para consejero de Estado, logró evi-
tarlo. En diciembre de 1808, gracias a su herma-
no Juan, logró tener dos coches a su disposición:
pero el viaje no tuvo efecto, por la proximidad
del enemigo y porque su mujer cayó enferma
precisamente esos días. Hizo carrera militar en el
Ejército del Centro, por lo que tuvo que redoblar
la cautela, a fin de evitar ser espiado (sic). Volvió
al Consejo de Indias en 1814. Consiliario perpe-
tuo secular de la Junta de los Hospitales, 1815-
1821. Se jubiló en 1824. (Diario Mercantil de

Cádiz, 21 junio 1813; AHN, Estado, leg. 29 G,
doc. 249; Riaño de la Iglesia 2004; Sánchez
Fernández 2001 y 2002)

Urbina Urbina, José de, III conde de Cartaojal (?,
1761 - ?, 1833). Hermano probablemente del
anterior, vecino de Antequera, a quien en 1788 se
autorizó el uso en España del título napolitano de
conde de Cartaojal, y de su mujer y prima María
de los Remedios Urbina y Mancha. El título se
otorgó en 1744 a Juan Antonio de Urbina Serrano,
padre de María de los Remedios. Participó en la
guerra de 1793 contra Francia, ascendiendo a bri-
gadier, 1795. Tomó parte asimismo en la campaña
de Portugal, 1801. Mariscal de campo, octubre
1802, gracias a la protección de Godoy, coman-
dante general del cordón de tropas de Castilla la
Nueva, y gobernador de Salamanca. En 1805 pasa

Urbina, Joaquín
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a Valencia, y al poco tiempo a Galicia. Teniente
general, 1808. En mayo de 1808 era comandante
de la división de Ares, en El Ferrol, no secundó el
movimiento revolucionario. Sirvió no obstante en
la Guerra de la Independencia a las órdenes
de Castaños y en La Mancha en 1809 contra
Sebastiani. Se le formó causa por su conducta
militar en la acción de Ciudad Real, 27 marzo
1809, y retirada del Viso, pero el 10 de marzo de
1810 se le declaró libre de cargos, aunque parece
ser que en primera instancia había sido sentencia-
do a la pena capital. Por no haberse cumplido pro-
testó el diputado Domingo García Quintana, en su
Manifiesto de 1811. Como su causa se alargó, un
tal J. M. R. pedía que se concluyese (Diario

Mercantil de Cádiz, 12 noviembre 1812). Le
defendió Juan de la Serna Salcedo. De afrance-
sado notorio le trata la Gazeta de Valencia, 20
julio 1810. Su oficio a la Junta de La Carolina,
Venta de Cárdenas, 28 marzo 1809, en Gazeta de

Valencia, 11 abril 1809. José I le nombró en 1810
consejero de Estado. Pero acaso su delito no era
tanto la traición, cuanto la ineptitud, en cuestio-
nes militares, se entiende. Desde el 1 de enero de
1820 hasta el 30 de julio de 1825 permaneció en
Antequera. Por sus opiniones liberales fue inquie-
tado en 1823, por lo que sólo será purificado en
segunda instancia. (Martin 1969; AGMS; Catálogo
Títulos 1951; Diario Mercantil de Cádiz, cit. y
22 marzo 1810; Queipo de Llano 1953; Romera
2004; García Quintana 1811; Riaño de la Igle-
sia 2004; Zaonero 1998)

Urbistondo, José María de. Miliciano voluntario
bilbaíno que, en abril de 1821, formó parte de
una columna volante desplazada a Galdácano
para detener a los realistas alaveses que avanza-
ban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Urbiztondo y Eguía, Antonio de (San Sebastián,
1803 - ?, 1857). Ingresó en el ejército como caba-
llero paje en 1814. Combatió contra los liberales
en el Trienio. Luego fue inspector de Voluntarios
Realistas. Confinado a Mérida en 1833 por sus
vinculaciones carlistas, consiguió escapar a
Portugal, pasando inmediatamente a Inglaterra.
Cuando trataba de incorporarse al ejército carlis-
ta del Norte, fue hecho prisionero y deportado a
Puerto Rico. También de aquí consiguió fugarse,
llegando finalmente a las filas del Pretendiente,
en las que en 1836 alcanzó el grado de brigadier.

Fue segundo jefe del Estado Mayor en la
Expedición Real, 1837, y comandante general
del ejército de Cataluña. Luego regresó al norte,
y se acogió al Convenio de Vergara. (Pirala 2005)

Urcullu, José de (? - Lisboa, 1852). Capitán,
autor de Motezuma, tragedia en cinco actos,
Valencia, 1818; Porlier en su última hora,
melólogo, La Coruña, 1820; Relación histórica

de los acontecimientos más principales ocu-

rridos en La Coruña, y en otros puntos de

Galicia en febrero y marzo de este año con el

objeto de restablecer la Constitución política

de la Monarquía Española, que felizmente

rige, La Coruña, 1820. Tradujo del francés a
Joseph Berchoux: La gastronomía o los place-

res de la mesa, Valencia, 1820, con nuevas edi-
ciones en Londres, 1825 y 1832, Burdeos, 1826, y
Valencia, Cabrerizo, 1830 y 1839. Figura en 1830
como capitán graduado, teniente del regimiento
de Infantería de León. Oficial primero de la
Secretaría de la Capitanía General de Galicia,
1821; publica La sombra de Acevedo, drama
alegórico en un acto, La Coruña, 1821. Emigró
a Inglaterra, en donde fue uno de los colabora-
dores de Ackermann, en cuya casa publicó
un Catecismo de mitología, Londres, s. a.; un
Catecismo de aritmética comercial, Londres,
1825; un Catecismo de geometría elemental,
Londres, 1825; una Gramática inglesa, Lon-
dres, 1825; tradujo Cuentos de duendes y

aparecidos, Londres, 1825; y siguió con Cate-

cismo de historia natural, Londres, 1826; La

nueva muñeca o el aguinaldo de la abuela,
Londres, 1826; Lecciones de moral, virtud y

urbanidad, Londres, 1826; Catecismo de retó-

rica, Londres, 1826; todos estos títulos con
muchas ediciones posteriores. Publicó la oda «La
entrada del invierno» en Ocios de Españoles

Emigrados, noviembre 1824; y la letrilla «Tras
de un tiempo malo / Vendrá otro mejor», en
Ocios de Españoles Emigrados, agosto 1826.
En el No me olvides de 1828 hay tres fábulas de
Urcullu. A él se debe también la traducción
de varias obras infantiles, como Elementos de

dibujo; Elementos de perspectiva; Recreaciones

geométricas; Recreaciones arquitectónicas;
etc. siempre para la empresa de Ackermann.
Pasó después a Portugal, donde publicó Cantata

pelo motivo da visita feida a... Porto... por

María II, e... Pedro... e sua Augusta Espoza,
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Porto, 1834; Tratado elementar de geografía,

astronómica, física, histórica ou política,

antiga e moderna, Porto, 1835-1839; Gramática

inglesa para uso dos portugueses, Porto, 1840.
Tradujo al portugués Angelo de Víctor Hugo;
Catecismo da Doctrina Christá de Mazo; y
Libro dos Meninos de Martínez de la Rosa.
Publicó también Los tiempos de los Reyes Cató-

licos D. Fernando y doña Isabel desde 1450

hasta 1500 en once novelas históricas, Lon-
dres, 1840. Vuelto a España figura como director
de un colegio en Vizcaya, del que publicó Pros-

pecto del Instituto Colegio de Vizcaya, Bilbao,
1851; y Discurso inaugural pronunciado en

la solemne apertura del Colegio General de

Vizcaya, Bilbao, 1851. Póstumamente apareció
Gramática inglesa reducida a veinte y dos

lecciones, Madrid, 1853. (Enciclopedia Gallega
1974; Llorens 1968; Palau y Dulcet 1948; cat.
Hesperia, 1990-1991; Ocios de Españoles Emi-

grados, IV, nº 20, noviembre 1825, p. 410, y VI,
nº 29, agosto 1826, p. 167)

Urcullu, Nicolás de. Miliciano voluntario bilbaíno
que, en abril de 1821, formó parte de una colum-
na volante desplazada a Galdácano para detener
a los realistas alaveses que avanzaban hacia
Bilbao. (Guiard 1905)

Urdanvideluz, José de (La Coruña, 13 mayo 1791
- ?, 1842 o 1843). Escribano meritorio de
Artillería en La Coruña, 5 febrero 1807; coman-
dante de la corbeta de guerra La Paloma, 21
diciembre 1811. Nombrado oficial real en el Río
de la Plata el 20 de junio de 1815, no tuvo efecto
por no haberse realizado la expedición de 1820.
Comisario de Guerra, 20 mayo 1820. Sociedad
Patriótica de Sevilla, ministro de Hacienda en
Córdoba, aprueba la resistencia sevillana al Go-
bierno, diciembre 1821: el oficio correspondien-
te lo lee en la tribuna el ciudadano Fernández.
En 1824 se hallaba en Galicia, reclamando la
confirmación de sus grados. Al fin fue clasificado
como comisario de Guerra de segunda clase el 4
de febrero de 1828, y de primera el 21 de octu-
bre de 1834. Se quedó viudo en 1831. Durante la
Guerra carlista fue comisario de Guerra en el
Ejército de la Izquierda. Ascendió a intendente
militar de segunda clase el 27 de agosto de 1840.
(AGMS; Mensajero de Sevilla, 13 diciembre
1821)

Urdinamacalavesia, Rafael. Autor de un artículo
en El Redactor General, 12 diciembre 1811, en
contra de la contrata de A. M. con el Estado para
fabricar un millón de libras de tabaco de polvo,
por entender que los términos de la misma son
ruinosos. (El Redactor General, cit.)

Ureña, el cura. Cf. Ureña, Francisco.

Ureña, Francisco. Cura que mandaba la guerrilla
conocida como Cruzada de La Mancha. El 19
de junio de 1810 se acercó a Ciudad Real y atacó
a la columna que salía de ella para Almadén. El
27 sorprendió a los franceses en Almagro, se
retiró y volvió a entrar el 28, retirándose a conti-
nuación. Pretende haber eliminado 120 enemi-
gos, entre muertos y heridos, entre ellos la mujer
del administrador municipal Pimienta, «por
haber insultado altamente a los soldados y oficia-
les, y hablado en aquel mismo acto con el mayor
entusiasmo a favor de José y su Gobierno» (son
sus propias palabras). Su partida se componía en
ese momento de 600 hombres montados y 200
infantes. Sobre el suceso de Almagro tenemos
dos narraciones: el oficio del intendente afrance-
sado Florentino Sarachaga, del día 30, y el parte
enviado por Ureña, sin fecha (ambas en Diario

de Badajoz, 15 julio 1810). Ureña puso sitio a
Ciudad Real el 29. Se dice que mató a 90 france-
ses que salieron para Almagro, en donde tiene
cercada a toda la guarnición en el hospicio: sólo
se conserva sin tapiar la puerta que mira hacia el
camino de Daimiel (Diario de Badajoz, 10 julio
1810). El 31 de julio atacó a 50 franceses en las
inmediaciones del Visillo, luego se reunió con
Francisco Abad y juntos libraron batalla el 2 de
agosto, que resultó indecisa. En Almagro, sep-
tiembre 1811, degolló a 50 enemigos. (Diario

Mercantil de Cádiz, 18 julio, 28 agosto 1810 y 24
febrero 1811; Diario de Badajoz, cit.; El Con-

ciso, 16 octubre 1811; Rodríguez-Solís 1895)

Ureña, Hemeterio. Coronel gobernador de La
Guaira (Venezuela), 1817; coronel gobernador
de Antioquía (Nueva Granada), 1819. 

Ureña, marqués de. Cf. Molina Tirry, Manuel de.

Ureta, Diego. Capitán de fragata, 1810, retirado;
capitán del puerto de Almuñécar (Granada),
1822; capitán de Cartaya y Lepe (Huelva), 1823.

Urcullu, Nicolás de
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Ureta, José. Comisario de Guerra, 1815-1832;
comisario ordenador honorario, 1817-1827. 

Ureta, Manuel. Sociedad Patriótica de Logroño,
del 16 de abril al 31 de julio de 1820. 

Ureta, Pedro de. Comisario honorario de Guerra,
1817-1823.

Urgell, Raimundo. Tertulia Patriótica de Barcelo-
na, 17 noviembre 1822. 

Urgell, Ramón. Abogado y subteniente del tercer
batallón de Milicia Nacional Voluntaria de
Barcelona, 1821 (Gil Novales 1975b). Puede ser
el anterior.

Uría, José Simeón de. Canónigo penitenciario de
Guadalajara, México, diputado a las Cortes de Cá-
diz por la misma, elegido el 2 de junio de 1810,
juró el 4 de marzo de 1811. El 16 de marzo de
1812 presentó a las Cortes una proposición para
que se erigiese metropolitana a la iglesia de
Guadalajara, y sufragáneas a las de Durango,
Monterrey y Arispe; según dice en un artículo,
Cádiz, 25 marzo 1812, publicado en El Redactor

General, 1 abril 1812. La proposición no se dis-
cutió en las Cortes. Uría pedía también un tribu-
nal de la Acordada y una Junta Superior de
Hacienda en Guadalajara. Uría, que se había
manifestado en contra de Hidalgo, se encuentra
entre los firmantes de un documento interpreta-
do generalmente como defensor de la indepen-
dencia, pero que Rieu-Millan interpreta en el
sentido de una legitimación para que, si toda
España caía en manos de Napoleón, las Américas
no siguiesen el mismo camino. (El Redactor

General, cit.; Rieu-Millan 1990)

Uría Alcedo, María Micaela de. Sobrina y here-
dera de José Urrutia. Casada con Florentino
Sarachaga. Brilló en Madrid por su belleza, gra-
cia y distinción en la corte de José I. En Almagro
o Manzanares nacieron sus dos hijos, Jorge y
Mariano, 1810 y 1811. Marchó a París en 1813.
Se separó del marido, por causa de malos tratos,
y se fue a vivir a Karlsruhe (Alemania). El 8 de
marzo de 1816 escribió a Fernando VII, solicitán-
dole el permiso para volver a España, e instalar-
se en Bilbao con sus hijos. Sin embargo nunca
regresó. Se casó en segundas nupcias con Carlos

Lassollage, teniente general de Artillería del
ducado de Baden. En 1847 vivía en París. Murió
poco después. (Beerman 2003)

Uría y Llano, Manuel. Comisionado de la Junta de
Galicia en Verín (Orense), 1808 y siguientes, don-
de recibe sendas cartas de los portugueses José
Antonio de San Payo, Lisboa, 15 septiembre
1808, y Antonio Vicente Teixeira de San Payo,
Chaves, 29 septiembre 1808, sobre el curso de la
guerra en Portugal. Contador de ejército y comi-
sario honorario de Guerra, 1809-1823; adminis-
trador de Rentas de Verín y Monterrey, recibe la
insignia de la Orden del Cristo, 16 enero 1811.
(Martínez Salazar 1953; Correo Político y

Literario de Salamanca, 8 octubre 1808;
Diario Mercantil de Cádiz, 25 mayo 1811)

Uría Nafarrondo, Fermín María. Hijo de José
Hilarión Uría, hermano del sacerdote y trata-
dista José María Uría Nafarrondo (1750-1791),
pertenece a una gran familia de comerciantes
bilbaínos, algunos recalados en la corte. Parti-
cipa con un vale real de 150 pesos de enero, y un
pagaré de réditos de vales atrasados por 2.700
reales, para comprarle monturas al ejército de
Castilla la Vieja, y destina, como donativo al ejér-
cito de Aragón, 73 reales y 23 maravedís en
metálico, 2.265 reales y 11 maravedís en vales
reales y 361 en efectos de Estado (Gazeta de

Madrid, 4 y 25 noviembre 1808). Miembro de la
Sociedad Económica de Madrid, 1815-1821, a
la que representa en la Suprema Junta de Cari-
dad, 1817-1821, gran cruz de Carlos III. Autor de
Memoria presentada a las Cortes, proponien-

do varios medios para fijar la opinión del

crédito público; hacer bajar, por momentos,

el papel moneda hasta ponerlo a la par; y

extinguir la deuda nacional en muy pocos

años, Madrid, 1821; y de Adiciones a la misma,
Madrid, 1821, muestra de pensamiento arbitrista
con alguna idea interesante. En 1821 envió tam-
bién una instancia a las Cortes, dando su parecer
a la propuesta de un diputado «sobre que se
pidiese a S. S. una bula para suprimir los días de
fiesta, y para que se trasladen todas a los domin-
gos, excepto las cuatro principales». Pide, ade-
más, «que se prohíban para siempre las corridas
de toros y novillos». (Barrenechea 1995; El

Universal Observador Español, 31 marzo
1821)
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Uría y Nafarrondo, José María de. Autor de
Aumento del comercio con seguridad de la

conciencia, Madrid, 1785. Él mismo, o un hijo
del mismo nombre y apellidos, cabo segundo de
la Milicia Nacional Voluntaria de Bilbao que, en
abril de 1821, formó parte de una columna volan-
te desplazada a Galdácano para detener a los
realistas alaveses que avanzaban hacia Bilbao.
Capitán de Tiradores de la milicia, dirigió en
1835 la salida de los milicianos en uno de los
sitios que sufrió la capital vizcaína. Elegido síndi-
co del Ayuntamiento de Bilbao, 30 diciembre
1835. (Palau y Dulcet 1948; Guiard 1905)

Uriarte, Antonio. Sargento segundo, que desertó
del ejército español, y fue puesto por los franceses
al frente de la Gendarmería de Tarragona, 1811,
con el grado de capitán. Bertoletti en junio de
1812 le puso al frente de un destacamento para
que se apoderara de Pablo Vigil, quien pasaba con
sólo cien hombres de Villanova a Torredenbarra,
para luego ir a Valls. La operación fracasó.
(Bofarull 1886, II, p. 343; Diario de Barcelona,
14 junio 1812)

Uriarte, Antonio. Secretario de la Sociedad
Económica de Baena (Córdoba), 1820-1822; se-
cretario de la Tertulia Patriótica de Luque (Cór-
doba), abril 1821.

Uriarte, Eustaquio de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que, en abril de
1821, formó parte de una columna volante
desplazada a Galdácano para detener a los
realistas alaveses que avanzaban hacia Bilbao.
Primer subteniente de la segunda compañía de
la Guardia Nacional bilbaína en 1836. (Guiard
1905)

Uriarte, Fernando (Sevilla, 12 abril 1777 - ?).
Hijo de Ángel de Uriarte y Elejalde y de
Francisca Javiera Fernández de Landa Medinilla.
Se casó en Sevilla el 12 de diciembre de 1803 con
María Josefa de Urquizaga Ballesteros, con la
que tuvo hijos. Capitán retirado, caballero de
la Orden Real de España, 6 febrero 1810 (Ga-

zeta de Madrid del 20). Si es el mismo, emigró
a Marsella en 1813, dedicándose al comercio.
Tuvo que huir de la ciudad por miedo a sus acree-
dores. En Niza se dedicó a establecer contacto
secreto con liberales de Francia e Italia, aunque

la policía le controlaba estrechamente. En marzo
de 1823 vuelve a Marsella, y se embarca sin pasa-
porte en un bergantín sueco rumbo a Mahón.
(Ceballos-Escalera 1997; Barbastro 1993)

Uriarte, Francisco. Afrancesado, presidente del
Tribunal de Apelaciones de las tres provincias
vascongadas, recibió la Orden Real de España,
2 julio 1811 (Gazeta de Madrid, 2 agosto 1811).
(Ceballos-Escalera 1997)

Uriarte, Isidoro. Brigadier de Infantería, 1810-
1827; coronel del regimiento de Soria, 11 de Infan-
tería de línea, 1815-1822. Sobrino de Francisco
Javier de Uriarte y Borja.

Uriarte, Isidoro. Mariscal de campo, uno de los
rendidos en Tortosa el 2 de enero de 1811. (Gaze-

ta Nacional de Zaragoza, 27 enero 1811)

Uriarte, Joaquín de. Cf. Uriarte y Fernández de
Landa, Joaquín.

Uriarte, José Antonio de. Jefe interino de Valores
Generales en el Crédito Público, 1823. 

Uriarte, Juan Antonio de. Miembro de la
Comisión de Comerciantes de Cádiz que hicieron
posible el empréstito de un millón de pesos fuer-
tes, pedido con calidad de reintegro el 10 de abril
de 1809, cuya Lista publica el Consulado, junio
1809. Miembro de la Sociedad Económica de
Cádiz, 18 junio 1818. Ya había fallecido en 1830.
(Riaño de la Iglesia 2004; Acta 1830b)

Uriarte, Mariano Rafael (Córdoba, ? - Alicante,
23 o 24 febrero 1826). Miembro de la expedición
de los hermanos Bazán, uno de los que fueron
pasados por las armas por los absolutistas, la
mayoría el 23, el resto el 24, pero no se especifi-
ca. (Carvajal 1826)

Uriarte, Melchor. Militar, prisionero de guerra
adscrito al depósito de Lachâtre (Indre). El 13
de junio de 1824 llega a Calais. (AN, F7, 11989)

Uriarte, Pedro. Uno de los tres únicos regidores
que se quedaron en Madrid, cuando el 29 de octu-
bre de 1812, tras quedar la ciudad sin tropas, se
produjo la huida del capitán general, el jefe políti-
co y el intendente. Los otros dos regidores fueron

Uría y Nafarrondo, José María de
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Pedro Sainz de Baranda y Manuel de Ribacoba y
Gorbea (El Amigo de las Leyes, copiado en
Gazeta de Valencia, 15 diciembre 1812). Seguía
de regidor de Madrid en 1813. (El Redactor

General, 8 diciembre 1813)

Uriarte y Borja, Francisco Javier de (Puerto de
Santa María, Cádiz, 5 octubre 1753 - ?, 29 noviem-
bre 1842). De familia noble, descendiente de los
duques de Gandía, sentó plaza de guardia marina
el 31 de mayo de 1774; capitán de fragata, 1780;
capitán de navío, 1794: hallándose como tal en
Brest al mando del navío Príncipe Napoleón le
regaló un sable de honor; comandante del navío
Argonauta, transportó a Barcelona en 1802 a la
princesa de Asturias. Brigadier de Marina, 5 octu-
bre 1802, navegó por Europa y América, levantó
los planos del estrecho de Magallanes, tomó parte
en la batalla de Trafalgar, mandando el navío Tri-

nidad, en cuya ocasión fue herido, hecho prisio-
nero y llevado a Gibraltar; jefe de escuadra, 9
noviembre 1805. Mayor general de la Armada y
consejero de Guerra, 1806. El 22 de julio de 1808
se negó a prestar juramento a José Bonaparte, y
después se presentó en Sevilla, a las órdenes de la
Junta Central, que le nombró jefe de la Junta de
Inspección de la Armada, mayor general de la mis-
ma, y en consecuencia ministro nato del Consejo
Supremo de Marina, 27 octubre 1808 (Gazeta de

Madrid, 15 noviembre 1808). Gobernador militar
de la Isla de León, 1810, transferido a Cartage-
na de gobernador civil y militar en 1811. Ministro
del Tribunal Especial de Guerra y Marina, julio
1812. Teniente general, 14 octubre de 1814, re-
nunció a su plaza de consejero de Guerra y se reti-
ró al Puerto de Santa María. Gran cruz de San
Hermenegildo y capitán general de Cartagena,
1816 - abril 1822; gran cruz de Carlos III, 1817; ca-
pitán general de la Armada, 16 enero 1836. (Mar-
liani 1850; Moya 1912; El Redactor General, 24
julio 1812; Páez 1966)

Uriarte y Fernández de Landa, Francisco (Sevilla,
12 abril 1777 - ?). Hijo de Ángel de Uriarte y Ele-
jalde y de Francisca Javiera Fernández de Landa
y Medinilla. Se casó en Sevilla el 12 de diciembre
de 1803 con María Josefa de Urquizaga Balles-
teros, con la que tuvo varios hijos. Capitán reti-
rado, recibió la Orden Real de España, 6 febrero
1810 (Gazeta de Madrid del 20). (Ceballos-Esca-
lera 1997)

Uriarte y Fernández de Landa, Joaquín de

(Sevilla, 19 septiembre 1775 - ?, 19 febrero
1858). Hermano del anterior. Se graduó en Leyes
en la Universidad de Sevilla, 12 agosto 1795.
Afrancesado, hombre de mucho mérito, según
Losada. Catedrático de Economía Política de la
Universidad de Sevilla. Nombrado vocal de la Jun-
ta de Sevilla, 27 mayo 1808, se retiró su nombre
por presión popular, que le reputaba demasiado
adicto a los franceses. Comisionado real en el
condado de Niebla, febrero 1810. Recibió la Or-
den Real de España, 11 marzo 1811 (Gazeta de

Madrid del 19). Comisario regio en Ronda, pre-
fecto de Mérida, autor de un reglamento para la
Administración judicial y de policía, que no fue
aceptado por su ministro de Justicia, por creer
que se había extralimitado en sus funciones. Jefe
de cívicos le llama el Diario Crítico General de

Sevilla, 18 noviembre 1813: en la fecha, o poco
antes, se le sitúa en Pamplona. En julio de 1814
se hallaba oculto en Madrid. El día 15 le escribe
a Reinoso que no se va a restablecer la
Inquisición, pero ya el 26 se da cuenta de que
por desgracia no es así. Autor de Manifiesto de

don... sobre su conducta política durante la

dominación intrusa, Sevilla, 1816. En 1823
estuvo en Londres, y el 20 de junio de 1834 fue
nombrado subsecretario del Ministerio de Ha-
cienda. Acaso es el mismo que publica Si-

tuación administrativa, Madrid, 1843, folleto
traducido al francés, por E. de L’Isle, el mismo
año. Estuvo casado con María Asunción Badía,
con la que tuvo algunos hijos. (Méndez Beja-
rano 1989; Ceballos-Escalera 1997; Gómez
Imaz 1908; Losada 1813; Hezeta 1846; Moreno
Alonso 1997; Diario Crítico General de Se-

villa, cit.; Morange 2002; Palau y Dulcet 1948;
Peña Guerrero 2000)

Uribarren, Juan Rafael de. Secretario del Ayun-
tamiento de Sanlúcar de Barrameda, firmante
del manifiesto Vecinos de Sanlúcar de Ba-

rrameda, 8 marzo 1810, en favor de la causa
josefina. (Gazeta de Jaén, 13 abril 1810)

Uribarri, Fermín María. Alcalde primero de
Bilbao, en marzo de 1822, citado en el folleto Su-

plemento, Madrid, imprenta del Telégrafo, 1822,
firmado por «Un Voluntario de la Milicia Nacional
de Caballería de Valencia», como persona muy
despótica.
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Uribarri, José. Comisario de Artillería honorario
de Guerra en Panamá, 1817-1818. 

Uribarri, José María. Clérigo bilbaíno, capellán
en 1822. Calificado de liberal por El Verdadero

Patriota, que hace votos para que se le conceda
la vicaría de Bilbao. (El Verdadero Patriota, 18
agosto 1822)

Uribarri, Juan Antonio de. Escribano bilbaíno,
que formó parte como miliciano voluntario de
una columna, mandada por el coronel Pablo, que
el 24 de abril de 1821 se enfrentó en Ochandiano
con los realistas alaveses al mando del escribano
Piñedo, teniendo al parecer actuación destacada
en los hechos. Debido a su reputación de celoso
constitucional, al publicar Uribarri un bando
para la nueva elección de cargos para el Consu-
lado de la villa, el 8 de junio de 1825 se promovió
un alboroto o motín por parte de los realistas.
(Guiard 1905)

Uribe, Agustín de. Vocal de la Junta de Jaén, 29
julio 1809 (AHN, Estado, leg. 79 C). Firmante de la
Representación de la municipalidad sobre alis-

tarse como soldados en la Milicia Cívica,
Jaén, 9 abril 1810. (Gazeta de Jaén, 17 abril 1810)

Uribe, Diego Gabino de, marqués de San Mamés

de Arás (?, 1800 - ?, 15 enero 1822). Hidalgo,
vocal de la Junta de Murcia, agosto 1808; vocal
también de la Junta Central, 1809. Fuerte pro-
pietario en el noroeste de Murcia, aunque en
1819 sus propiedades habían disminuido respec-
to de épocas anteriores, pero aun así era el
segundo propietario de Caravaca. Murió asesina-
do por un tiro de fusil. (Sánchez Romero 2000)

Uribe, Juan de (Villacarrillo, Jaén, ? - ?, 1812).
Jefe de guerrilla, oficial de Caballería después en
los Cazadores de Jaén. Murió a consecuencia de
una herida. (Diario Mercantil de Cádiz, 19 oc-
tubre 1813)

Uribe Salazar, Roque de. Oficial de la Milicia
reglamentaria bilbaína en 1822. (Guiard 1905)

Uribe y Samaniego, María de la O, marquesa de

San Mamés de Arás (? - ?, 20 enero 1865). Heredó
el título en 1822, a la muerte de Diego Gabino
Uribe. Se casó con Fernando Díaz de Mendoza

Valcárcel, conde de Lalaing y Balazote, marqués
de Fontanar. Todos los títulos fueron reunidos
después por Mariano Díaz de Mendoza y Uribe.
(Sánchez Romero 2000; Catálogo Títulos 1951)

Urionagoena, José. Diputado del común en el
Ayuntamiento de Madrid cesante a finales de
1816, de la Junta de Gobierno del Banco de San
Carlos, 1817-1818, al que representa en la
Compañía de Filipinas, 1818. 

Uriondo, Gregorio. Representante del Cuartel de
San Isidro, Madrid, en la diputación que el 11
de diciembre de 1808 rindió homenaje al empe-
rador de los franceses, y al mismo tiempo le pre-
sentó una petición. (Gazeta de Madrid, 16
diciembre 1808)

Uriortua. Cf. Uriurtua.

Uriuno, Félix. Comandante del batallón de
Infantería ligera de Voluntarios de Tarragona,
1822. 

Uriurtua, Juan Manuel de. Miembro del Cabildo
de Sevilla en 1800, uno de los dos, el otro fue el
conde del Águila, en mantener una actitud racio-
nal ante la epidemia de aquel año. Corregidor
afrancesado de Sevilla en 1812. No perdió
influencia después de la liberación de la ciudad.
(Mercader 1983; El Redactor General, 13 octu-
bre 1812; Morange 2002)

Uriurtúa y Villanueva, Francisco Javier (Sevilla, ?
- ?). En la Universidad de Sevilla se licenció en
Teología y Leyes. Escribió Dictamen sobre la uti-

lidad o perjuicio de las tasas o posturas en los

alimentos, Sevilla, 1801. Ministro honorario de la
Junta de Comercio y Moneda, 1807, consejero de
S. M.; autor de Tentativa sobre la necesidad

de variar la representación nacional que se

ha de convocar a las futuras Cortes; número de

diputados que deben concurrir y método de ele-

girlos, Cádiz, 1809 (cf. la Carta de Francisco de
Paula Paadin, en respuesta); y de Memoria sobre

un nuevo plan o sistema de rentas, presentada

y leída a la Junta de Hacienda nombrada por

la Comisión de Cortes el año 1809, Cádiz, 1811.
Intervino en 1812 en la cuestión del estanco o de-
sestanco del tabaco cubano, alineándose con el
parecer oficial. La Regencia le incorporó en 1813

Uribarri, José
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a las Juntas de Hacienda y de Medios y Arbitrios.
Director general de Hacienda, abril 1813. (El Re-

dactor General, 15 abril 1813; Méndez Bejarano
1989; Palau y Dulcet 1948; Riaño de la Iglesia
2004; Alonso Garcés 2006)

Uriz, Bernardo. Capitán del regimiento de
Asturias, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820, jefe político nombrado por Moscoso de
Altamira, 1822. (Fernández San Miguel 1820; La

Tercerola, nº 12, 1822)

Uriz, Joaquín Javier. Cf. Uriz y Lasaga, Joaquín
Javier. 

Uriz, José Javier de. Cf. Uriz y Lasaga, Joaquín
Javier de.

Uriz, Manuel. Noble de Sada, absolutista de los
que iniciaron la rebelión, formando junta en ene-
ro de 1821, firmante de la proclama de la llama-
da Junta Interina de Navarra, junio 1822. (Río
1987)

Uriz, fray Nicolás. Capuchino de Pamplona,
secretario de Renovales en el Roncal (Navarra),
1809, supuesto capitán de Imaginarios, que
atacó al Empecinado, so pretexto de defender-
lo, por lo que éste estuvo a punto de fusilarlo. En
Sigüenza promovió grandes desórdenes, a título
según decía de secretario de Renovales y de
capitán de Mina. La Junta de Guadalajara le for-
mó expediente, del que resultó en primer lugar
que no se sabía a qué había venido a la provincia,
y a continuación que era «un solemnísimo bri-
bón», pero muy astuto (Actas de la Junta de
Guadalajara de 29 de noviembre de 1810 y de 6
de julio de 1811, citado por Arenas López 1913).
Espía a sueldo de los franceses, y agente de la
reacción fernandina, gozaba de la amistad de
Espoz y Mina, quien se vio obligado a meterlo en
prisión. Escribió Ideas de los ingleses, folleto
contra Wellington y la política inglesa, que le fue
pagado por Soult, a quien ofreció entregarle la
persona misma de Espoz y Mina. En Londres se
fingió jefe del Estado Mayor de Espoz y Mina,
consiguiendo una pensión del gobierno inglés;
sirvió después de secretario de Renovales, cuyas
proclamas escribió, y a quien acompañó a Nueva
Orleans. Vuelto a España, se dice que en 1821
dirige las acciones del gobernador militar y jefe

político de Cádiz, Tomás O’Donojú. Se sospecha
que el oficio de éste contra el fiscal de la causa
del 10 de marzo de 1820, en Cádiz, fue obra de
Uriz, quien publicó Aviso a los españoles ami-

gos del Evangelio, y enemigos de la opresión,
Cádiz, 1821. (Rodríguez-Solís 1895; Franco
1964; Vindicación Redactor 1811; Redactor

General de España, 11 marzo 1821; Palau y
Dulcet 1948)

Uriz y Lasaga, Joaquín Javier (Sada, Navarra, 25
mayo 1747 - Pamplona, 17 septiembre 1829). Se
gradúa de bachiller en Leyes en Irache, 1767, y
se licencia en Derecho Canónico por la Universi-
dad de Huesca. Antes de ser sacerdote ejerce la
abogacía, y una vez ordenado en 1777, es nom-
brado canónigo y arcediano de Pamplona. Autor
de Causas prácticas de la muerte de los niños

expósitos en sus primeros años, Madrid, 1801,
2 vols. Prior de Roncesvalles, 1803-1815; diputa-
do a la Junta de Bayona, uno de los firmantes de
su Constitución, 7 julio 1808; caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27). Miembro de la Diputación del
Reino de Navarra, 28 mayo 1814. Obispo de
Pamplona, 4 septiembre 1815, consagrado en
Madrid el 15 de octubre. Autor de Exhortación a

sus amados párrocos, sacerdotes y clérigos

sobre algunos medios de promover el servicio

de Dios, s. l., hacia 1815 (Palau y Dulcet 1948).
No se opuso de firme a la anmistía de 1817, pro-
yectada por Fernando VII, pero lo supedita todo a
la voluntad del soberano y al superior interés de la
religión. Sobre todo está en contra de la libertad
de pensar (informe fechado en Pamplona, 6 junio
1817). Desterrado a Burgos en 1822, una partida
de realistas lo rescató y lo llevó a Francia. Con
otros cinco prelados dirigió una Exposición al

Papa por los obispos desterrados a Francia

(Perlado 1971). Formó parte de la Junta Realista
de Bayona, presidida por Eguía, pero reconoció
después a la de Urgel. Volvió a España con los
Cien Mil Hijos de San Luis. Murió de repente, de
apoplejía, siendo enterrado en Barbanza (Na-
varra). (Sanz Cid 1922; Mercader 1983; Busaall
2005; Hierarchia Catholica 1968; Goñi Gaztam-
bide 1967; Palau y Dulcet 1948; Perlado 1971)

Uriza, Juan Antonio. Destinatario de una carta
de Juan Nepomuceno Montero de Espinosa,
Toledo, 2 diciembre 1808, que fue interceptada,
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sobre su llegada la víspera a la ciudad acompa-
ñando al conde de Floridablanca (Gazeta de

Madrid, 25 diciembre 1808). Canónigo de Sevi-
lla, elegido compromisario para las Cortes ordi-
narias de 1813, desterrado de Sevilla a Jerez de
la Frontera por anticonstitucional, 18 abril 1821
(El Redactor General, 20 enero 1813; Gil No-
vales 1975b). En 1825 ocupa el cargo de juez
sinodal. (Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1825)

Uriza, Manuel (San Sebastián, h. 1795 - ?). En
París en agosto de 1823, frecuenta la Bolsa y se
relaciona con emigrados piamonteses. En octu-
bre de 1823 sale para Barcelona. (AN, F7,
11998)

Urizar, Joaquín María de (Vergara, Guipúzcoa, ?
- ?). Coronel afrancesado, dueño del caserío de
Lobaina, próximo a San Sebastián, soltero. Vivía
en San Sebastián, de cuya junta criminal era
miembro. Llevaba con mucho orgullo la cruz de
caballero de la Orden Real de España, que obtu-
vo el 27 de julio de 1811 (Gazeta de Madrid de
2 de agosto). En 1813 tuvo que emigrar a Francia,
instalándose en Mantauban. (Ceballos-Escalera
1997)

Urízar, José Antonio de. Consejero de Indias,
juró la Constitución de Bayona, 23 julio 1808.
(Diario Mercantil de Cádiz, 21 junio 1813)

Urizar, Juan Antonio. Cf. Uriza, Juan Antonio. 

Urmeneta, Juan José. Oficial segundo de la con-
taduría del cabildo eclesiástico de Cádiz, socio
de la sociedad económica, 1 octubre 1829. (Acta
1830b)

Urniza. Sociedad Patriótica de Vitoria, 21 junio
1820. 

Urniza, José María (Vitoria, h. 1787 - ?).
Negociante, el anterior probablemente. En 1823
huye de España por Gibraltar. En 1825 reside en
Burdeos. Llega a París en julio de 1829. La poli-
cía francesa le considera «attaché au gouverne-
ment constitutionnel». (AN, F7, 12003)

Urniza, Ramón de. Tesorero de la Cámara de
Comptos, Consejo Real de Navarra, 1818-1820. 

Urosa, Roque (Madrid, h. 1802 - ?). Oficial de
zapatero. Se le sigue causa en 1821 «por haberle
detenido el centinela de la escalera que baja a la
cocina del Real Palacio con un cuchillo de uso
prohibido». Se le condena a seis años de presi-
dio, «apercibiendo al afilador del cuchillo Pedro
Girez, que en lo sucesivo se abstenga de afilar
otro en la forma que lo hizo con el de Urosa, pues
que la circunstancia del filo es causa de la prohi-
bición del arma». (El Universal Observador

Español, 17 enero 1821)

Urquidizar y Zabala, Joaquín (Ermua, Vizcaya,
h. 1770 o 1772 - valle de Yerri, Navarra, 4 sep-
tiembre 1810). Guerrillero, que el 15 de diciem-
bre de 1808 asaltó al postillón que llevaba la
correspondencia de Durango a Mondragón. Uno
de los individuos cuya pesquisa y detención
ordena Thouvenot, San Sebastián, 16 junio 1810.
Un tío suyo es presbítero en Elgueta, Guipúzcoa.
Al parecer le envió la Regencia a insurreccionar
las provincias del Norte, pero Espoz y Mina cre-
yó que venía a inspeccionarlo, y lo hizo detener.
Fue fusilado por Manuel de Santa Cruz, sargento
de la división de Mina, encargado de su custodia:
la polémica es grande sobre si lo hizo por órde-
nes de éste, o contra ellas. José María Iribarren
cree en la culpabilidad de Mina. (Thouvenot
1810; Iribarren 1965)

Urquijo, Adrián. Cabecilla realista vizcaíno. (El

Verdadero Patriota, 21 julio 1822)

Urquijo, Julián de. Notario, secretario del Ayun-
tamiento de Bilbao en abril de 1823. (Guiard
1905)

Urquijo, Miguel de. Sargento segundo de la Guar-
dia de Honor y Vigilancia, milicia realista orga-
nizada en Bilbao en abril de 1823. (Guiard 1905)

Urquijo, Rafael. Antiguo secretario, encargado
de Negocios de José I en Berlín, 1809. Caballero
de la Orden Real de España, 28 noviembre 1811
(Gazeta de Madrid, 1 diciembre). (Mercader
1983; Ceballos-Escalera 1997)

Urquijo y Murga, Mariano Luis de (Bilbao, 8 sep-
tiembre 1768 - París, 3 mayo 1817). Hijo de
Francisco Policarpo de Urquijo y Beraza, caballe-
ro de Carlos III, y de María Andrea Ramona de

Uriza, Manuel
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Murga y Acha. Estudió Leyes en Madrid y en
Salamanca, y después residió varios años en
Inglaterra. Publicó en Madrid, 1791, La muerte

de César, tragedia de Voltaire; a la que acompa-
ñaba un Discurso sobre el estado actual de

nuestros teatros y necesidad de su reforma,
que fue a su vez traducido al italiano, y publica-
do en Madrid, 1792. Estuvo confinado en
Pamplona, 1791, siendo liberado con la obliga-
ción de residir en algún pueblo de Vizcaya. La
Inquisición le abrió un proceso, pero le protegió
el conde de Aranda, quien le nombró primer ofi-
cial de la Secretaría de Estado, 1792; secretario
de Embajada en Londres, 5 febrero 1796; primer
ministro interino, 1796, en cuyo puesto el 31 de
octubre nombró a Goya primer pintor de cámara;
luego fue embajador en la República Bátava,
1797; caballero pensionado de Carlos III, 1798;
ministro de Estado, 17 agosto 1798 - 13 diciembre
1800, en cuyo tiempo acogió calurosamente a
Alejandro de Humboldt, en su visita a España.
Goya hizo hacia 1796-1800 un espléndido retrato
de Urquijo, que se halla en la Academia de la
Historia. Urquijo continuó la alianza con el Direc-
torio, aunque en agosto de 1799 inició negocia-
ciones con Inglaterra. Nunca se llevó bien con
Azara. Abolió la esclavitud en España, favoreció
la introducción de la vacuna, facilitó el viaje cien-
tífico de Humboldt en América, es decir, fue un
ministro ilustrado. Protector de la Academia de
San Fernando, de enero de 1799 a diciembre
de 1800. La llegada al poder del primer cónsul va
a complicar las cosas. Bonaparte desconfía de las
relaciones de Urquijo con los elementos avanza-
dos, incluso los jacobinos de París, y le molestó
que a finales de 1799 se prohíba a un librero de
Madrid publicar sendas traducciones de las cam-
pañas de Italia y de Egipto. Firmó en 1800 el
Tratado de Aranjuez, por el que se cedía a
Francia Parma, la isla de Elba y Luisiana a cam-
bio del reino de Etruria para el infante Luis de
Parma. Fue destituido por su actitud ante
Bonaparte, y por su política anticlerical, consis-
tente en poca simpatía por la Inquisición y en
que a la muerte de Pío VI, en 1799, buscó la inde-
pendencia de la Iglesia española en materia de
investiduras canónicas y dispensas matrimonia-
les, concediendo a los obispos españoles la pleni-
tud de sus facultades, al tiempo que se reservaba
su confirmación. Se le obligó a residir en Bilbao,
luego fue encarcelado en Pamplona, se le puso

en libertad, volvió a Bilbao, y de nuevo fue encar-
celado permaneciendo preso hasta marzo de
1808. Intentó en Vitoria que Fernando VII no
prosiguiese su viaje a Francia. Foy publica su
carta a Gregorio de la Cuesta, Vitoria, 13 abril
1808, en la que le cuenta el recibimiento que le
ha hecho Fernando VII y la ceguera de todos sus
consejeros; termina con el dolor de España, que
sólo le permite llorar. Después se hizo afran-
cesado. Consejero honorario de Estado, fue
convocado el 23 de mayo de 1808 a la Junta
de Bayona, de la que fue secretario, y cuya
Constitución firmó. Como consejero de Estado
fue uno de los primeros en cumplimentar al nue-
vo rey en la quinta de Marrac, 7 junio 1808
(Diario de Madrid, 13 junio 1808). Y fue él, en
la misma fecha, el que ejerció de ministro de
Justicia, para refrendar los nombramientos de
los demás ministros (Gazeta de Madrid, 13
octubre 1808). Fue también con José secretario
de Estado, durante todo el reinado, excepto en
las ausencias. Como los demás afrancesados de
relieve se vio obligado a abandonar Madrid, a
consecuencia de la batalla de Bailén. Sus cartas
al gobernador del Consejo de Castilla y al obispo
de Orense, París, 8 septiembre 1808, una memo-
ria ministerial y una carta de Carlos Gimbernat,
respuesta a otra suya, se publican en las
Memorias de José Bonaparte. En abril de 1809
la Junta Central le confiscó los bienes y le decla-
ró traidor. El mismo año su rey le asignó, como
ministro, un millón de reales en cédulas hipote-
carias. Adquirió también varias fincas urbanas y
rústicas en concepto de bienes desamortizados.
En abril de 1811 acompañó a José a París. Su
nombre figuraba en la Gazeta de Madrid, 21
noviembre 1811, entre los que se habían suscri-
to con 500 reales en favor de los nuevos estable-
cimientos de Beneficencia. Después de la batalla
de Vitoria, 21 junio 1813, acompañó a José I a
Burgos, y ya se internó en Francia. En el exilio
francés cobraba 1.000 francos mensuales. Al
producirse la abdicación de Napoleón, escribió
a Fernando VII, felicitándole y solicitando el
perdón para sí y para todos los empleados que
habían servido a sus órdenes. Murió como conse-
cuencia de una indigestión. (Palau y Dulcet
1948; Diccionario Historia 1968; Fugier 1930;
Foy 1829, IV; Sanz Cid 1922; Mercader 1983;
Sierra Nava 1963; Gazeta Extraordinaria de

Zaragoza, 9 agosto 1808; Tulard 1987; Ramírez
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Aledón 1996b; AHN, Estado, legs. 1 P y 10 C,
legs. 29 E y 29 H, doc. 256; Farinelli 1924;
Ceballos-Escalera 1997, quien da la fecha de
nacimiento de 9 de septiembre de 1769; Bédat
1974; Fernández Sirvent 2005; Páez 1966)

Urquinaona, Manuel María. Abogado del Colegio
de Cádiz, cuya intervención se anuncia para el
20 de junio de 1811 en el recurso de fuerza plan-
teado por el prior de Carmelitas de Cádiz contra
el nuncio (El Redactor General, 19 y 22 junio
1811). Preseleccionado como fiscal en la causa
del ex regente Lardizábal, pero luego no fue
nombrado (sesión de Cortes del 16 de octubre
de 1811). Defensor de Antonio Jiménez de
Lorite en la Audiencia de Sevilla, 1811, firma un
artículo en El Redactor General, 27-28 noviem-
bre 1811. Abogado de asistencias a las visitas de
cárceles en los meses de junio y diciembre, 1812.
Vivía en la calle del Sacramento, nº 137.
Puramente profesional parece el Escrito que a

nombre de D. Marcos Sliley se presentó al

Supremo Consejo de la Guerra, respondiendo

al impreso que acaba de publicar doña

Margarita Miller suponiendo falsamente que

sigue pleito contra D. Francisco Viola, Cádiz,
1812, embrollo en el que Dª Margarita se niega a
vivir con su marido D. Marcos, y éste pide que
sea recluida en San Pablo, porque la acusa de
querer vivir sola y con lujo, a costa suya. Elector
parroquial de Cádiz, por el barrio de Santa Cruz,
1813, vocal de la comisión especial para celebrar
el aniversario de la promulgación de la Cons-
titución, el 19 de marzo de 1812, Cádiz, 1814.
Una carta suya a Cayetano Valdés, Cádiz, 15
octubre 1813; en la que renuncia a ser asesor en
la causa del marqués de Sobremonte, publica
José Requena, en El Redactor General, 1813
(fue sin embargo asesor porque Valdés así lo
determinó). Síndico segundo de Cádiz, 26
diciembre 1813. El 19 de mayo de 1814 dirigió a
S. M. (es decir, al retrato de S. M.) un discurso
encendido de amor al rey y a su soberanía abso-
luta, publicado en el suplemento al Mercurio

Gaditano, de 20 de mayo de 1814. (Abogados
1812; Riaño de la Iglesia 2004; El Redactor

General, cit. y 18 agosto y 27 diciembre 1813)

Urquinaona y Pardo, Pedro de (Bogotá, ? - ?).
Abogado de los Reales Consejos, secretario de
S. M. con ejercicio de decretos, oficial quinto

de la Secretaría de Ultramar. Autor de Discurso

sobre la navegación del río de la Magdalena,
publicado en el Redactor Americano, Bogotá,
1807, y reproducido en Cádiz, s. a. Autorizado
el 20 de marzo de 1811 a retirar sus fondos de
las provincias de Caracas en insurrección, se le
quitó el permiso en junio de 1811 por una
medida de alcance general. Siguió publicando
Manifiesto de un español americano a sus

compatriotas de la América del Sur, Cádiz,
1812; y Naufragio del bergantín nombrado El

Saavedra, Cádiz, 1812, naufragio que tuvo lugar
en Sanlúcar el 27 de agosto de 1811, por impericia
del piloto. Comisionado de la Regencia para la
pacificación del Nuevo Reino de Granada, con
retención de su plaza en la secretaría, 25 diciem-
bre 1812. Publicó Relación documentada del

origen y progresos del trastorno de las provin-

cias de Venezuela hasta la exoneración del

capitán general don Domingo de Monteverde,

Madrid, 1820 (reimpreso con el título de
Memorias, Madrid, 1917). Sociedad Patriótica
de Amantes del Orden Constitucional, Madrid,
7 junio 1820; oficial mayor de la Secretaría de
Ultramar, 1821-1823; nombrado ministro interi-
no de Ultramar el 7 de mayo de 1823. Una lista
del Archivo General de Palacio le atribuye el
nombre masónico de Uranio. Perseguido duran-
te la Década Ominosa, aunque él asegura que no
conspiró, comenzó a reunir los materiales para
su libro España bajo el poder arbitrario de la

congregación apostólica, 1ª y 2ª edición, París,
1833, ampliado en El Observador, Madrid, y
reestructurado en la 3ª edición, Madrid, septiem-
bre 1835. Las Cortes le declararon benemérito
de la patria. Autor también de Representación

elevada a S. M. en los días más floridos de la

arbitrariedad y despotismo de Calomarde,
Madrid, 1834; y de Resumen de las causas

principales que prepararon y dieron impulso

a la emancipación de la América española,
Madrid, 1835. Gobernador civil de Cádiz, 1835-
1836. Diputado por Sevilla a las Constituyentes
de 1836-1837, y de nuevo en 1839-1840. Publicó El

clero conducido a las urnas electorales de la pro-

vincia de Sevilla en favor de determinados can-

didatos para ganar el terreno de las elecciones y

perder el respeto y la afección de los pueblos,
Sevilla, 1839; Observaciones sobre la alocución

del sumo pontífice Gregorio XVI, Huelva, 1841; y
La potestad civil en impedimentos y dispensas
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matrimoniales, Huelva, 1841. (Gil Novales
1975b; Palau y Dulcet 1948; Diario Mercantil de

Cádiz, 20 junio 1811; Moratilla 1880; El Re-

dactor General, 21 enero y 20 septiembre 1813;
El Eco del Comercio, 12 octubre 1835; Pérez de
Guzmán 1919, documentos 24-25; AGP, Papeles

Reservados de Fernando VII, t. 87; cat. 1 Siglo
XIX, 1989; cat. 58 Hesperia, 2002)

Urquiola, Cosme Ramón. Coronel gobernador del
presidio del Carmen (Nueva España), 1817-1819.

Urquiza, Antonio. Letrado. Sociedad Patriótica de
San Sebastián de la Corte, 16 abril - 1 mayo 1820.
Figura en una lista de letrados avecindados en
Madrid, aptos para ser nombrados magistrados
y jueces de primera instancia, 29 julio 1820, pero
ya no figura en la lista rectificada del 4 de agosto.
Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, diciembre
1820 (probablemente). Firma la representación
contra Elío, Madrid, 22 diciembre 1820. 

Urquiza, Ildefonso. Acuñador de monedas, ensa-
yador supernumerario, segundo el 23 de abril
de 1807, primero, 26 mayo 1807. Trabajó para
José I en 1809, pero luego se fugó a Sevilla, don-
de el 24 de marzo de 1809 solicitó el puesto de
ensayador general de la ceca. Trabajó luego en
Cádiz, y en junio de 1813 regresó a Madrid. En-
sayador y marcador mayor de la Casa, 1 agosto
1814, se trasladó a Sevilla en 1823. (Beltrán
1959; Catalina 1980)

Urquiza, José. Tesorero de ejército en Málaga,
1817-1823; clase suprimida en 1823; pagador de
distrito, 1823. 

Urquiza, Manuel Domingo de. Ensayador prime-
ro (de moneda) y encargado del resello en
Bilbao, 1821. (Haro Romero 2004)

Urquiza, Miguel de. Soldado realista bilbaíno
condenado a muerte y ejecutado durante el
Trienio liberal. (Guiard 1905)

Urquizu, Joaquín. Ayudante de Infantería retirado.
Autor de Origen del resentimiento y odio de los

polacos contra los rusos, Zaragoza, 1831; traduc-
tor de la Correspondencia de Napoleón con su

mayor general príncipe de Neufchatel y de

Wagram, en la memorable campaña de Rusia

de 1812, Zaragoza, 1831; y de P. J. B. Nougaret:
Preciosidades de la historia antigua y moderna

del Egipto, Zaragoza, 1831. (Palau y Dulcet 1948)

Urra, Dominica de. Junta Patriótica de Señoras,
Madrid, 4 noviembre 1822. 

Urra, José de. Sociedad Patriótica de Logroño,
16 abril 1820. 

Urra y Eraso, Ramón (? - ?, 9 noviembre 1808).
Canónigo de Valencia, 1797; vocal de su junta de
gobierno, 1808. (Guía del Estado Eclesiástico

Seglar y Regular de España, 1797, 1805; AHN,
Estado, leg. 32, doc. 424)

Urraza, Francisco de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que formó parte
de una columna, mandada por el coronel Pablo,
que el 24 de abril de 1821 se enfrentó en Ochan-
diano con los realistas alaveses al mando del
escribano Piñedo. (Guiard 1905)

Urraza, Gregorio de. Miembro de la Milicia Na-
cional Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821,
formó parte de una columna volante desplazada
a Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Urrecha, Tomás. Capitán de fragata, 1805; capi-
tán de navío, 1815-1822. En 1820 fue nombrado
comisionado en Nueva Granada, junto con Juan
Barry, para buscar una conciliación con España.
(Villanueva, s. a.)

Urreiztieta, Joaquín de. Gobernador de la isla
Margarita (Venezuela), mandó un oficio al capi-
tán Juan Garrigó, Ciudad, 17 noviembre 1815, en
el que le ordenaba marchar hacia el norte, con
las siguientes indicaciones: «No dará Vmd. cuar-
tel a ninguna persona, y permitirá el saqueo a la
tropa» (...) «Dará V. fuego al pueblo de San Juan,
y se retirará cuando esté todo tranquilo. La Villa
del Norte será también quemada cuando vuelva
V. de San Juan. Tome V. todas aquellas medidas
que le parezcan, afin [sic] de dejar bien puesta la
opinión del cuerpo» (Correo del Orinoco, 1
agosto 1818). Coronel vivo, teniente coronel del
regimiento de la Corona, 8 de Infantería de línea,
1822; primer comandante del regimiento de
Vitoria de Milicia Nacional, 1823. 
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Urrejola, Zacarías de. Cabo segundo de la Guar-
dia de Honor y Vigilancia, milicia realista, Bilbao,
abril 1823. 

Urrengoechea, José María de. Síndico de la
Diputación Provincial de Vizcaya, abril 1823, ya
realista. (Guiard 1905)

Urríes, Pedro María. Cf. Jordán María de Urríes,
Pedro. 

Urrios, Pascual (Torrente, Valencia, ? - Valencia, ?).
Ladrón en el camino de Torrente a Godella, con-
denado a muerte por una comisión militar, y eje-
cutado. (Gazeta de Valencia, 10 abril 1812)

Urrizticla, Joaquín. Cf. Urreiztieta, Joaquín de.

Urroz, Tiburcio (?, h. 1791 - ?). Soldado del pri-
mer batallón de Guardias Españolas, testigo de
cargo contra los diputados liberales en 1814-
1815. (Lista Interina Informantes 1820)

Urruela, Julián de (Nueva Guatemala de la
Asunción, 7 enero 1780 - Puerto de Santa María,
Cádiz, 13 agosto 1845). Comerciante, en mayo
de 1802 se embarcó para España, acompaña-
do de José Fraile y Jorro, con el objeto de fundar
una casa de comercio en Cádiz. Vocal de la Junta
de Cádiz, 1 octubre 1810. Diputado a Cortes por
Guatemala, 1820-1822. Desde Madrid, 10 abril
1821, contesta a Agustín Muñoz, censurando sus
pretensiones, y diciendo que él es el deudor, y no
al revés. Julián Muñoz le replica, San Fernando,
julio 1822, calificándole de despreciable y mons-
truoso, además de mostrar una serie de opera-
ciones mercantiles. (Echeverría 1965; Diario

Mercantil de Cádiz, 1 octubre 1810; Diario Ga-

ditano, 9 junio 1822)

Urrutia. Cónsul de España en Gibraltar. (El Re-

dactor General, 21 septiembre 1813)

Urrutia, Andrés. Comisario honorario de Guerra,
1817-1823. 

Urrutia, Carlos de. Mariscal de campo de
Infantería, 1811; teniente general, 1816-1826,
gran cruz de San Hermenegildo, 1816; capitán
general de Santo Domingo, 1817; capitán general
de Guatemala, 1818-1819.

Urrutia, Felipe. Artesano de Vitoria, colaborador
del Correo de Vitoria, 1813-1814, entusiasta de
la Constitución que, según dice, favorece a los de
su clase. Usa habitualmente el seudónimo de El

Artesano Constitucional. (Fernández Sebastián
1993)

Urrutia, Francisco José. Magistrado honorario de
la Audiencia de México, 1817-1819. 

Urrutia, Fulgencio de. Capitán de fragata, 1815-
1822; capitán del puerto de Palamós (Gerona),
1820-1822. 

Urrutia, Joaquín (? - Zaragoza, ?). Riojano, capi-
tán de Infantería comisionado por Palafox para
reclutar tropas en Tauste (Zaragoza), con las
que formó el tercio, que luego se llamó cuarto, al
mando de Sancho Salazar, y siendo Urrutia sar-
gento mayor segundo jefe. Se distinguió en el
primer sitio de Zaragoza, especialmente el 16 de
julio de 1808. En el segundo sitio pasó a mandar
el tercio de Tauste, con el que ascendió a coro-
nel. Murió en la llamada guerra de casas. (La Sala
Valdés 1908)

Urrutia, Joaquín (Madrid, h. 1800 - ?). Cadete,
1809, alférez, 1814, fecha en la que se le nombró
ayudante de campo del brigadier jefe de la briga-
da de operaciones de Navarra. El 16 de noviembre
de 1816 es nombrado secretario del Consejo de
Guerra de Oficiales Generales de Aragón, puesto
que retuvo hasta 1819. El 27 de mayo de 1819
pasa a Madrid, al cuerpo de Guardias, y el 5 de
agosto de 1821 es agregado al regimiento de Ca-
ballería de Almansa. De 1822 a 1831 estuvo con
licencia indefinida; no obstante, en 1825 ascendió
a teniente. Se le purificó el 16 de marzo de 1831,
con licencia ilimitada. Vuelve al servicio el 6 de
noviembre de 1833, de alférez de la tercera com-
pañía del regimiento del Rey, 1 de línea; el 9 de
marzo de 1834 pasa a ser teniente de la segunda
compañía del regimiento de Vitoria, 4 de ligeros,
en el que el 1 de julio de 1834 ascendió a capitán.
El 27 de octubre de 1835 embarcó en Cádiz, y
desembarcó en La Habana el 4 de diciembre. Su
carrera en adelante es cubana: fue elegido para la
formación del escuadrón provisional expediciona-
rio de lanceros, 1836; estuvo de guarnición en La
Habana, 1837-1838; en 1839 en los llamados sitios
de San Diego, donde se encarga el 7 de febrero de

Urrejola, Zacarías de
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la sexta compañía de nueva creación. El 28 de
enero de 1840 solicita la gran cruz de San Herme-
negildo. (AGMS)

Urrutia, José. Agente fiscal segundo de la Junta
Suprema Patrimonial de Apelaciones, magistra-
do honorario de la Chancillería de Valladolid,
1820-1823. 

Urrutia, Juan. Negociante bilbaíno, afrancesado,
y emigrado a Francia. (Barbastro 1993)

Urrutia, Juan Enrique de. Uno de los autores del
Plan para las escuelas de primeras letras de

Guipúzcoa, Tolosa, Juan Manuel de la Lama,
1824. (Cat. 78 Ultonia, Gerona, 1997)

Urrutia, Ramón. Vecino de Tudela, apresado el 23
de junio de 1809 por Torrubiano, alcalde de
Barahona (Soria), en la cuesta de Paredes. Lo lle-
vó a La Riba de Santiuste, y de allí a Sigüenza.
Escoltado por cuatro soldados fue conducido a
Molina. Su delito era llevar algunas cartas: una
para Manuel Barbería, en cuyo interior había
otra, escrita por Crillo, Pamplona, 19 junio 1809,
que repetía los datos de la victoria de Suchet
consignados en otra carta, cogida por el sobrino
de Torrubiano el día anterior. Urrutia llevaba
además otra carta del director principal del ter-
cer cuerpo, Cabin, Zaragoza, 16 junio 1809, diri-
gida a Prundler, director de Postas en Pamplona,
también con noticias de la batalla ganada por
Suchet. Le había dado las cartas Francisco
Benito, boticario de Tudela, quien le dijo que se
trataba de un asunto y conspiración altamente
patrióticos. Muchos vecinos de Tudela, llegados
después a Tudela, testificaron que Urrutia había
sido siempre muy patriota, que había dado ropa
y comida, y facilitado la huida, a muchos defen-
sores de Zaragoza, que pasaron presos por
Tudela, camino de Francia. Esta conducta pare-
cía un buen argumento en favor de la inocencia
del reo. Pero los molinenses le quitaron la mula,
el reloj y el dinero que llevaba, le hicieron padecer
hambre, miseria y enfermedades en la cárcel, y el
fiscal Manuel Martínez Molina pidió que fuese
arcabuceado como «aborto monstruoso de la
iniquidad», y esto pronto, ya que en estas cir-
cunstancias era imposible conseguir un verdugo.
No consta la sentencia: a finales de agosto seguía
preso y enfermo. (Arenas López 1913)

Urrutia, Ramón. Juez de primera instancia de
Durango (Vizcaya), 1821. 

Urrutia, Tomás de. En las elecciones de parro-
quia, Cádiz, parroquia de San Antonio, 24 julio
1810, obtuvo 66 votos. Vocal suplente de la Junta
de Cádiz, 1 octubre 1810. Firmante, con Igna-
cio de Salazar y Antonio Fajardo, del Informe di-

rigido a S. M. por el Consulado y Comercio de

esta plaza en 24 de julio sobre los perjuicios

que se originarían de la concesión del comer-

cio libre de los extranjeros con nuestras Amé-

ricas, Cádiz, 1811. Elector de Cádiz, diciembre
1812; elector por el barrio de San Antonio, 1813.
(Diario Mercantil de Cádiz, 27 julio y 1 octu-
bre 1810; Riaño de la Iglesia 2004; El Redactor

General, 27 diciembre 1812 y 18 agosto 1813)

Urrutia y Arratia, José. Abogado de los Reales
Consejos y del Colegio de Madrid, tesorero de la
Academia de Jurisprudencia de la Purísima
Concepción, 1817. 

Urrutia y las Casas, Joaquín. Director de la
Sociedad Económica de Palencia, 1819-1827. 

Urrutia y Egurvide Azula, José de. Juez honora-
rio de la Rota de la Nunciatura, 1818-1839.

Urturi, Felipe. Sociedad Patriótica de Logroño,
16 abril 1820. 

Urtusáustegui, Marcos de. Hijo del teniente coro-
nel Juan de Urtusáustegui, muerto en Figueras
(Gerona), 1794, en el curso de la guerra contra la
Convención. Ayudante mayor del regimiento de
la Orotava, 1800, nombrado en 1800 esclavo ma-
yor para 1801 por la Orotava (es una distinción
eclesiástica). Casado con Cecilia Monteverde y
Rivas, con la que en agosto-septiembre de 1802
tuvo algunas disensiones graves, que llevaron a la
separación temporal de los esposos. Cecilia se fue
a vivir con su padre, y no volvió hasta febrero de
1803. Vocal por la nobleza de la Junta de La
Laguna, 11 julio 1808. Ascendido a teniente coro-
nel, octubre 1808. (Guerra y del Hoyo 1976)

Uruburu, José María. Recibe en Montemayor
(Córdoba) las cartas de la Junta de Córdoba,
1831. (Colección Causas 1865, V, p. 314; Gil
Novales 1986a)
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Urvec, Luis de. Francés, supuesto conspirador o
lunático. Según le confió a Vicente Darmani esta-
ba tramando una conspiración, que estallaría el
20 de enero de 1809. Él era uno de los seis con-
fidentes de Godoy, del que al parecer se cree
que estaba en Madrid. Para la conspiración se
contaba con los prisioneros franceses, con los
desertores y con los tableros de los Hornos. Lo
proyectado era asesinar a los prelados de las reli-
giones, a los curas, canónigos, predicadores y
vocales de la junta, y también al conde de Flo-
ridablanca. Urvec es descrito como hombre de
28 o 30 años, alto, delgado, de color blanco.
Lleva una «capa parda con cuello grande vuelta
rosada, sombrero de copa alta con un retrato
grande de Fernando VII, chupa azul asolapada
pantalón o calzón largo con pieles y botas».
(AHN, Estado, leg. 30 E, docs. 90-108)

Urzainqui, Francisco Manuel. Regidor de Cádiz,
2 agosto 1812. Cesa en diciembre. (El Redactor

General, 3 agosto y 29 diciembre 1812)

Urzaniqui, Juan Francisco. Uno de los jueces de
hecho insaculados en Cádiz el 17 de marzo de 1821,
para juzgar a Clararrosa, recusado por éste. (Dia-

rio Gaditano, 28 marzo 1821)

Urzaniqui, Pedro Juan. Uno de los alcaldes del
valle de Roncal (Navarra), que el 9 de febrero de
1810 aseguran su fidelidad al gobernador francés
de las Cinco Villas. (Gazeta Nacional de Zara-

goza, 18 febrero 1810)

Usana, Mateo (Camprodón, Gerona, h. 1793 - ?).
Refugiado en Montpellier, diciembre 1825, y en
Marsella en junio de 1826. Parece que tiene
intención de trasladarse a Buenos Aires. (AN,
F7, 12015)

Usaola, Francisco de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que, en abril de
1821, formó parte de una columna volante des-
plazada a Galdácano para detener a los realistas
alaveses que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard
1905)

Usel y Guimbarda, José. Capitán de fragata,
1783; capitán de navío, 1791; brigadier de Marina,
1809-1820; comandante de los tercios navales de
Levante, 1820. 

Usera y Pérez, Marcelo Fulgencio. Examinador,
1817; secretario de gobierno de la Real Acade-
mia Latina, 1819-1828; examinador otra vez,
1829-1831 (en 1830, supernumerario).

Usoz y Mori, José Agustín (Madrid, ? - ?, 1820).
Oidor y alcalde de Corte, traductor de Antoine
François Prevost d’Exiles: El deán de Killerine,

o Memorias del conde de ***, Madrid, 1796.
Casado con María Antonia del Río y Arnedo, natu-
ral de Arévalo, que fallece en 1813. Magistrado de
la Audiencia de Charcas, 1817-1819. (Cat. 51
Hesperia, 1999)

Usoz y Mori, Santiago. Hijo de Lorenzo de Usoz y
San Miguel, natural de Sangüesa (Navarra), ofi-
cial mayor de la Contaduría General de Indias,
y de Francisca Javiera Mori y Montoya, natural
de Burgos. Oficial de la primera Secretaría de
Estado, 1815-1820 (pero en 1819-1820 ausente);
secretario de la Embajada en Londres, 1819-
1820; ministro de Estado un solo día, 11-12 julio
1822; habilitado ministro de Gracia y Justicia, 23
julio 1822; rey de Armas del Toisón, 1822-1823;
ministro interino de Estado, 7 mayo 1823. En
septiembre de 1827 vuelve de París a Madrid. Tío
del luego famoso Luis Usoz y Río. (AN, F7,
11994; ACD, Serie General de Expedientes,
leg. 104, docs. 80, 81 y 97; Ricart 1973)

Usoz y Río, Luis (Chuquisaca, actual Bolivia, 13
noviembre 1805 - Madrid, 17 agosto 1865). Hijo
de José Agustín de Usoz y Mori. A la muerte de
la madre, Luis y sus hermanos se trasladan a
España para estudiar, aunque pasan temporadas
en América. Luis estudia en el Colegio de San
Mateo, con Hermosilla y Lista, y bajo la supervi-
sión de éste es uno de los fundadores el 25 de
abril de 1823 de la Academia del Mirto. Estudia
también en San Isidro Lógica en 1820, filosofía
moral en 1821 y hebreo con Orchell, en donde es
condiscípulo de Antonio García Blanco. Sigue
Moral y Derecho Natural en la Universidad Cen-
tral, 1822-1823, Derecho Español en Valladolid,
1825 (el paso a Valladolid parece que estuvo
motivado por un duelo), Instituciones Civiles y
Teología Moral en Alcalá, 1826-1827, donde
obtiene el título de bachiller, 18 junio 1827. Vuel-
ve a Valladolid, ahora a enseñar hebreo como
regente de cátedra. De noviembre de 1828 a octu-
bre de 1833 amplía estudios en San Clemente de
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los españoles de Bolonia. Publica Informazion

recibida a instancia de..., vezino de esta Cor-

te, por la que se justifica ser totalmente falso

lo que en el periódico literario de Londres

«Notes and Queries» asegura el señor Leh-

manowsky, desde los Estados Unidos, con

referencia a la Inquisizion de España, s. l.,
s. a. (1833). Viaja por Italia a continuación, 1834.
Vuelve a Madrid en 1835, colabora en El Artis-

ta, es uno de los fundadores del segundo Ateneo
de Madrid, escribe en 1836 en El Español, y
ocasionalmente en 1837 en El Observatorio

Pintoresco, que dirigía Basilio Sebastián Caste-
llanos de Losada. A comienzos de 1836 conoce a
Jorge Borrow, y se interesa por la labor evange-
lizadora de la Sociedad Bíblica Británica, a la
que ayuda en lo que puede. En noviembre de
1837 empieza en el Ateneo sus clases de hebreo.
Hacia 1837 o 1838 se casa con María Sandalia
Acebal y Arratia, que será su gran colaboradora.
Se apasiona por el Romancero, por los estudios
filológicos, por la salvaguardia del patrimonio
cultural español, y por la libertad sobre todo
religiosa. De 1838 a 1840 viaja por Italia, y en
abril de 1840 se traslada a Londres, donde cono-
ce a Benjamin Wiffen, hermano del traductor de
Garcilaso. Edita en 1841 el Cancionero de

obras de burlas provocantes a risa, 150 ejem-
plares, con los que trata de poner de relieve la
contradicción e hipocresía del siglo XVI. Duran-
te 1842 viaja y estudia en Simancas, Burgos, Bil-
bao, Santander, Sevilla, en donde colabora en la
Revista Andaluza, y Bilbao. Publica en San
Sebastián una carta del padre de Garcilaso a los
Reyes Católicos, 1842; y en octubre del mismo
año en Valladolid el Proyecto de Constitución

de la Junta de las Comunidades de Castilla,
movimiento que reivindica. Parece que escribe
también algo sobre la emancipación de los escla-
vos, establece contactos con los cuáqueros
ingleses, y en 1847 emprende su obra de más
aliento, la colección de Reformistas Antiguos

Españoles, que no es una obra de proselitismo
protestante, sino de justicia histórica y de alega-
to por la libertad de conciencia. Hacia 1851 edi-
ta la comedia Lo que pasa en un torno de

monjas, obrilla anónima, muestra de su ene-
mistad hacia frailes y monjas. En 1855 publica
la Vida de D. Juan Calderón, su amigo muer-
to el año anterior; y Cervantes vindicado. Edi-
ta en 1860 el Diálogo de la lengua de Juan de

Valdés. Muere de afección pulmonar después de
publicar el vigésimo volumen de Reformistas.
Siguiendo su voluntad, la viuda en 1873 dona la
biblioteca a la Nacional, en donde forma una bien
conocida colección. (Usoz 1986; Ricart 1973;
Cobo 1986; cat. 16 Basílica, 2000)

Usoz y Río, Santiago. Hermano del anterior, tra-
ductor de la obra publicada en latín por
Raimundo González de Montes en 1567, Artes de

la Inquisición española, publicada por Luis
Usoz en el tomo V de Reformistas, San Sebastián,
Ignacio Ramón Baroja, 1851. (Palau y Dulcet
1948)

Ussel, Mariano. Coronel del extinguido regimien-
to de la Fe. En 1808 se encontraba preso en las
cárceles de la Inquisición de Valencia. (AHN,
Estado, leg. 29 E, doc. 95)

Ussel y Guimbarda, José. Cf. Usel y Guimbarda,
José. 

Usson de Lepazaran, Pedro Pablo (Nápoles,
1756 - ?). Hijo de franceses al parecer, vino a
España en 1759 en el séquito de Carlos III. En
Madrid se educó y allí se casó con la hija del bar-
bero del rey. Oficial mayor del Diario de

Madrid, en 1791, solicitó y obtuvo el 6 de abril
de 1792 el privilegio de editar un diario en
Barcelona, como los de Valencia y Madrid. El
Diario de Barcelona apareció el 1 de octubre
de 1792, precedido de un prospecto (reproduci-
do por Álvarez Calvo 1940). La entrada de los
franceses en Barcelona, 13 febrero 1808, no fue
señalada en el Diario de Barcelona. Unos opi-
nan que Usson se inclinó en favor de los invaso-
res, otros le acusan de francés, aunque parece
que su línea fue la de una estricta legalidad,
la que había de hecho, sin discutir su origen. El 18
de octubre de 1809 la Junta Suprema entregó a
Antonio Brusi el privilegio de publicar el Diario

de Barcelona, considerando que los derechos de
Usson habían terminado, por las razones ante-
dichas. No obstante, Álvarez Calvo sostiene que
fueron los franceses los que le destituyeron. En
un anuncio del Diario de Barcelona, 17 marzo
1811, ofrece comprar el Diario de Barcelona de
los meses de enero, junio y julio de 1806, si algu-
no los tiene. Vive entonces en Barcelona, calle de
la Palma San Justo. Según otro anuncio Husson,
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padre e hijo, impresores y libreros, tienen tienda
en la calle Escudellers, Barcelona, 1811 (Diario

de Barcelona, 26 mayo 1811). En 1812 solicitó
una plaza de oficial de alojamientos en Bar-
celona, para la que alegaba su dominio de los
idiomas español y francés, pero le fue denegada.
Dos hijos suyos, uno de ellos Domingo, fueron
detenidos en 1812 cuando habían salido de Bar-
celona, acusados de deserción, llevados a Mallor-
ca, en donde a uno de ellos se le destinó a una
unidad de Caballería. En el Diario de Barce-

lona, 15 febrero 1813, anuncia la venta de los
polvos conocidos en España con el nombre de
Olivencia, que sirven para la curación radical
del morbo venéreo y de las enfermedades que de
él se derivan, como también los dolores reumáti-
cos de las obstrucciones hipocondríacas, y de las
cuartanas, por inveteradas que sean. El derecho
a vender estos polvos consta en la Gazeta de

Madrid, del 25 de junio de 1788, y en el Diario

de Barcelona del 2 de junio de 1789. Después de
muchas diligencias ha logrado hacerse otra vez
con estos polvos, y los vende en su casa de la
Palma San Justo, nº 1, al mismo precio que antes,
6 pesetas el paquete, con prospecto en francés y
en español. Allí mismo admite suscripciones
para imprimir la Gramática catalana de José
Ballot, según anuncio en Diario de Barcelona, 5
marzo 1813. Detenido en Masnou el 7 de marzo
de 1814, y llevado a Manresa, se le formó proce-
so, del que resultó que había impreso el Diario

de Barcelona hasta finales de agosto de 1810,
había jurado fidelidad a José Napoleón y había
formado parte de la Guardia Cívica de Barcelona.
Cuando fue arrestado llevaba varios documen-
tos: un pasaporte de la Comisaría General fran-
cesa de Barcelona, de 16 de febrero de 1814; un
salvoconducto del alcalde constitucional de
Mataró, válido por ocho días, que le autorizaba a
viajar de Mataró a Gracia; el borrador de una
súplica, de su puño y letra, al juez de Mataró,
para que con el indulto le conceda la libertad de
vivir en el Principado; y dos fragmentos de la
misma súplica, indicativos de que la había redac-
tada varias veces. Contestó a los cargos que se le
hicieron, diciendo que no había tenido más
remedio, pero que no suponían una colaboración
activa con los ocupantes. Resaltaba también los
méritos de su único hijo varón (aunque antes se
han mencionado dos), que había sido soldado en
el primer ejército nacional, eximido después a

causa de sus heridas. En su declaración, hecha el
14 de marzo de 1814, dice ser viudo, y que se diri-
gía a San Andrés de Palomar y a Gracia para ver
a su hija. El 6 de junio de 1814 comenzó Brusi a
administrar el Diario de Barcelona, y sólo el 27 se
dictó la sentencia de absolución de Usson, en la
que se razonaba que éste no había huido a Francia.
Ambas fechas, 6 y 27 junio, y por su orden, están
relacionadas, pues se quiso evitar que Usson vol-
viese al Diario de Barcelona. Puesto en libertad,
fue de nuevo encarcelado el 13 de julio de 1814,
como consecuencia de una revuelta contra los
afrancesados. De nuevo fue puesto en libertad el
27 de diciembre de 1814, pero se le obligaba a ele-
gir residencia a 20 leguas, mínimo, a la redonda
de Barcelona. Usson eligió Perpiñán, y el mismo
día obtuvo su pasaporte para esta ciudad. No se
conoce el resto de su vida. (Álvarez Calvo 1940;
Diario de Barcelona cit.; Lacalle 2004; Falzone
1963)

Ustáriz, Juan. Capitán de fragata, 1815-1822. 

Ustáriz y Zúñiga, Francisco Pantaleón. Cura de la
catedral de Arequipa (Perú), consultor de la In-
quisición; autor de Ejercicios literarios, méri-

tos y servicios, Cádiz, 1811. (Riaño de la Iglesia
2004)

Ustez, Pedro. Catedrático interino de Gramática
General en la Ampliación de la Universidad
Central, 1823. 

Utgés, Ramón. Catedrático de Decreto en la Uni-
versidad de Cervera, abogado en la Audiencia de
Cataluña, representante de la ciudad y corregi-
miento de Cervera en la Junta Suprema de Cata-
luña, 1808, diputado por Cataluña a las Cortes de
Cádiz, elegido el 22-25 de febrero de 1810, juró el
24 de septiembre de 1810. Oficial de la Secretaría
de Gobernación de la Península, sección de Ins-
trucción Pública, 1821-1823. (Guía Política 1812;
Bofarull 1886, I, p. 50; Calvo Marcos 1883)

Utor y Ruiz, Cristóbal. Cura párroco de Santa
María la Mayor en Vélez-Málaga. Se firma el cura

más liberal de Vélez-Málaga. El 31 de diciem-
bre de 1821 se abrió una vena, recogiendo la san-
gre en una taza, para lavar con ella la lápida de la
Constitución, que había sido manchada. El 14 de
enero de 1822 la Tertulia Patriótica de Badajoz le
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felicita por su actitud antifacciosa. (Gil Novales
1975b; El Espectador, 9 enero 1822)

Utrera, Francisco. Teniente que se halló en la
acción de Cariñena, 16 julio 1810, en donde fue
hecho prisionero, aunque la noticia no está con-
firmada. (Gazeta de Valencia, 3 agosto 1810)

Uzabal, José María. Patriota de Ávila, que ayudaba
a los guerrilleros con caballos, armas, provisiones
y noticias. (Sánchez Albornoz 1911)

Uzcanga, Manuel Joaquín de. Administrador de
Suministros en Guipúzcoa, bajo Thouvenot, re-
frenda el día 8 la orden del día de Thouvenot,
San Sebastián, 6 agosto 1809, sobre castigo de
los militares franceses que abusen de la pobla-
ción civil. Secretario del Gobierno Político de
Guipúzcoa, 1822. (Thouvenot 1809a)

Uzeda, Antonio. Fraile secularizado hacia 1791,
que vivía en Villanueva del Arzobispo (Jaén), en
donde era administrador y director del convento
de religiosas de San Francisco. En tal función
impidió que el convento reconociese a José I, lo
cual era notable excepción en todo el reino de
Jaén. Una vez que se fueron los franceses, se vio
envuelto en la polémica motivada por los anti-
guos afrancesados que se presentaban como
patriotas de siempre (entre ellos el diputado
José Serrano y Soto y el párroco Diego Moreno
Martínez); confunden deliberadamente su secu-
larización con la de otros religiosos que lo hicie-
ron en la época francesa. Todo lo cual denuncia
en un artículo en Diario Mercantil de Cádiz, 3
julio 1813, en el que se titula sacerdote pobre,
entusiasta de nuestra santa revolución, que ha
expuesto muchas veces su vida en medio de los
enemigos, en obsequio de la religión, Estado y
patria. «El Amigo de la Justicia» rebate todas
estas afirmaciones en Diario Mercantil de

Cádiz, 31 julio 1813. Según esta otra versión,
todo lo que dice Uzeda es mentira: se hallaba
prófugo, pero volvió a su casa en cuanto los fran-
ceses aparecieron en Andalucía, y vivió tranqui-
lo bajo su dominación. Se hizo director del
convento, contra lo mandado por el prelado dio-
cesano. La Junta Electoral de su partido lo
expulsó, y está suspenso de los derechos de ciu-
dadano español. El motivo de la calumnia del ex
fraile contra Serrano y Soto no es otro que éste

había procesado a su sobrino Francisco José, por
espionaje, y habría iniciado diligencias contra
una hermana. En fin, Uzeda y los suyos son acu-
sados de estafa a caudales públicos, falsedad en
asuntos judiciales (llegó a utilizar a un difunto
para su denuncia, falsificando la letra), venalidad
en oficios de república, y despotismo. Entre
todos forman una especie de combinación para
auxiliarse mutuamente, en ella entran José Ruiz,
Ildefonso Magaña, Francisco Manjón y Peña, y
otros. De nuevo Uzeda interviene, Cádiz, 31 julio
1813, Diario Mercantil de Cádiz, 3 agosto 1813,
pero sólo disponemos del final de su artículo. Es
verdad que fue excluido de la Junta Electoral
del Partido, pero se trató de una actuación inde-
bida. El diputado Subrier podrá atestiguarlo.
Vuelve a insistir en su legítima secularización, y
se remite al decreto de 14 de junio de 1813,
que permite ser diputado a los catedráticos y
regulares secularizados. (Diario Mercantil de

Cádiz, cit.)

Uzeda, Francisco José. Sobrino del ex fraile
Antonio Uzeda. José Serrano y Soto le procesó
por espía, pero logró escaparse de la cárcel.
También Serrano inició diligencias contra una
hermana de Uzeda, cuyo nombre no consta,
sobrina por tanto del ex fraile, por el escándalo
que dio con Tomás Vélez. (Diario Mercantil de

Cádiz, 31 julio 1813)

Uzeta, Eugenio. Uno de los dos hombres buenos
en el juicio de conciliación entre Nicolás de
Santiago Rotalde y Tiburcio López, Cádiz, 29
marzo 1821. (Diario Gaditano, 6 abril 1821)

Uzqueta, Pedro. Teniente de navío, capitán del
puerto de Salou (Barcelona), 1819-1823. 

Uztáriz, Francisco de Paula. Brigadier de Infan-
tería, 23 junio 1811; gobernador de Huesca,
1819-1820. El 13 de marzo de 1820 ordenó jurar
la Constitución con iluminaciones y repique de
campanas. Figura todavía en 1848. (Gil Novales
1990a)

Uztáriz, Jerónimo, marqués de Uztáriz (? - Sevilla,
26 septiembre 1809). Ministro del Consejo Supre-
mo de la Guerra, vocal de la Junta de Teruel, uno
de los firmantes de su Manifiesto, 22 julio 1808.
Casado con María Lorenza de Amabizcar Monroy
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y Zapata, natural de Toro. Intendente del ejérci-
to y provincia de Extremadura. (Jaime Lorén
1995; AGMS)

Uztáriz, marqués de. Cf. Uztáriz, Jerónimo.

Uztáriz y Arroyave, Miguel José, marqués de

Echandía. Hijo único de Juan Agustín Uztáriz y
de Antonia Arroyave y Mirasol, obtuvo el título en
1763. El matrimonio tuvo tres hijas: Carmen, Luisa
y Francisca de Paula. Carmen, la mayor, se casó
con Martín de Garay; Luisa se casó con el mariscal
de campo Francisco Bucheli; y Francisca con Pío
Landa, conde del Asalto. La madre murió muy

joven, a los 27 años de edad. Aunque poseía un
rico patrimonio, en su situación económica pasó
Miguel por grandes dificultades. En 1806 tuvo que
pedir un préstamo considerable a su yerno Bucheli,
que hasta muchos años no fue capaz de devolver.
Procurador general de la Orden de Santiago. En
1808 solicitó el traslado a Cádiz, por razones de
salud y para atender a negocios pendientes de la
testamentaría de su padre. Disfrutaba de un privi-
legio para comerciar con América, que quiso re-
novar en 1820, pero le fue denegado. Miembro
del Consejo de las Órdenes Militares, 1817-1819.
(Catálogo Títulos 1951; Alonso Garcés 2006;
Matilla 1984; AHN, Estado, leg. 28 A, doc. 67)
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V. R. Capitán indefinido, preso en Valencia, 1831,
delator a continuación. Los de Cartagena piden a
los de Valencia que lo expulsen de la corporación
masónica. Se había quedado con los papeles, y es
detenido cuando pensaba entregarlos al capitán
general. (Colección Causas 1865, V, p. 293-295)

Vaamonde, Agustín. Licenciado, secretario de la
Junta de Tuy, que el 15 de marzo de 1809 llegó a
Entienza (Pontevedra), en donde se hallaba el
cuartel general del abad del Couto. (Martínez
Salazar 1892)

Vaca, Mateo. Alférez de Caballería, que se unió a
los batallones de Guardias que se fugaron al
Pardo, y cayó con ellos sobre Madrid en la noche
del 6 al 7 de julio de 1822. Tras la derrota huyó,
pero fue detenido por el alcalde de Quijorna
(Madrid), y enviado a la capital. Se dice que le pro-
tegen algunas autoridades judiciales, que disponen
que sea juzgado por el juez de Navalcarnero (El

Zurriago, 1822). Según otra versión, era capitán
de la Guardia Real, incurso por el 7 de julio de
1822, en la causa que instruye Jaime de Neff.
Agente de Policía en 1831-1832, colaboró en
atraer a Torrijos a las costas de Málaga. (Según el
agente llamado El de las diez y media, Madrid, 14
marzo 1832, en Colección Causas 1865)

Vaca de Guzmán, José María. Sin duda descen-
diente del célebre poeta de su mismo nombre y
apellido, que había fallecido en 1803. Oidor de la
Audiencia de Barcelona, 1794; comisionado princi-
pal para la venta de bienes eclesiásticos de la dió-
cesis barcelonesa, enero 1808. Vicedecano de la
Audiencia, septiembre 1808. El 9 de abril de 1809
se negó a jurar a José I, y fue llevado al castillo de
Montjuich. (Diario de Barcelona, 27 enero 1808
y 11 septiembre 1808; Bofarull 1886, I, p. 334)

Vacari, Francisco (Madrid, 1770 - ?). Músico de
capilla de S. M. El 10 de febrero de 1823 embar-
ca en Calais para Inglaterra. En octubre viaja de
París a Madrid. (AN, F7, 11999)

Vacaro, Antonio (Cartagena, h. 1761 - Cartagena,
4 noviembre 1833). Hijo de un oficial de la Arma-
da, ingresa como guardia marina en Cartagena
en 1777. En los años ochenta y noventa partici-
pó en diversos combates con los ingleses y en
1808 en la rendición de la escuadra francesa. Al
año siguiente asciende a capitán de navío. En
1814 regresa a Cádiz de una expedición ultrama-
rina. Brigadier de Marina, 1816; gran cruz de San
Hermenegildo, 1820; jefe de escuadra, 1819,
1820 o 1824 (las Guías dan tres fechas diferen-
tes para este jefe). A partir de 1816 permanece
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unos años en América, de donde regresa en
1822. En febrero de 1823 es nombrado jefe de la
división naval del Mediterráneo y entre diciem-
bre de 1823 - septiembre de 1827 es inspector de
Infantería de Marina. En 1829, jefe del departa-
mento de Cartagena. (Pavía 1873)

Vacaro, Manuel. Capitán de fragata, 1811-1823;
capitán del puerto de Cartagena interino, 1821.
En la noche del 27 al 28 de abril de 1821 fue
expulsado de Cartagena por servil. (Gil Novales
1975b)

Vácquer, Eduardo Adrián. Cura de San Julián en
Sevilla, ingresó el 11 de noviembre de 1811 en la
Academia de Letras Humanas. Presidente de
la misma, 30 agosto 1795. Fue autor de Poesías

de una Academia de Letras Humanas de Se-

villa. Antecede una vindicación de aquella

junta escrita por su individuo..., Sevilla, 1797
(contiene poesías de varios autores); y de una
disertación sobre Progresos de la elocuencia

en España, leída el 24 de abril de 1798.
Académico honorario de la de Buenas Letras, 27
abril 1804. Afrancesado, que tenía relaciones
íntimas con la mujer de un sacristán. (Palau y
Dulcet 1948; Aguilar Piñal 1981; Morange 2002)

Vacuna, José Domingo de. Tesorero de ejército
en Extremadura, 1822-1823, clase suprimida en
1823. 

Vadillo, Manuel María. Diputado por Jaén a las
Cortes de Cádiz, elegido el 25 de enero de 1813,
juró el 1 de marzo de 1813. El papel A los volun-

tarios distinguidos de Cádiz los cruzados de

Cádiz, una hoja, sin pie de imprenta, le alude
como diputado de los mismos. (Calvo Marcos
1883; Riaño de la Iglesia 2004)

Vadillo, marqués de. Cf. González de Castejón y
Beraiz, Francisco.

Vadillo Hernández, José Manuel (Cádiz, h. 1774 -
Cádiz, 8 enero 1858). Hijo de José Vadillo, vizcaí-
no, y de Ana María Hernández, de Cádiz. Estudió
Teología en Orihuela y en Sevilla, y Derecho tam-
bién en Orihuela, doctorándose y llegando a
opositar en Sevilla a una plaza de canónigo
magistral. Pero lo pensó mejor y se hizo abogado
de los Reales Consejos. El 20 de noviembre de

1801 leyó en la Academia de la Concepción
de Madrid el Discurso sobre si la sociedad civil

está autorizada para imponer la pena de

muerte, y límites que moderen esta facultad, en
el que se muestra partidario de la citada pena. El
28 de marzo de 1805 leyó en la Sociedad Econó-
mica de Sevilla una Memoria en que se examina

si la moneda es común medida de los géneros

comerciables, y el influjo de la legislación y

los gobiernos en el valor de la moneda y del

interés del dinero, que publicará después en
Cádiz, 1812, en la que se muestra partidario de
Adam Smith y Jean-Baptiste Say. Secretario de la
Junta de Presidencia, preparatoria de las eleccio-
nes en Cádiz, 13 julio 1810. Firma los manifiestos
de la misma, 16 julio y 16 agosto 1810. Autor de
una «Carta a El Observador. Reflexiones acerca
de la Constitución política», 1810, publicada
antes, como su título indica, en El Observador,
periódico de Cádiz; y de una «Cartilla política»,
publicada primeramente en el número 15 del
mismo periódico, 25 septiembre 1810. Diputado
por Jaén en las Cortes de Cádiz, 1810. Miembro
de la comisión encargada en Cádiz, 22 septiem-
bre 1810, de estudiar las excepciones al alista-
miento general. Vocal suplente de la Junta
Superior de Cádiz, 1 octubre 1810, titular, 30
agosto 1811. Probable autor de un artículo comu-
nicado, firmado J. M. de V., en el Diario Mercan-

til de Cádiz, 19 y 20 noviembre 1810: admite la
soberanía nacional en el seno de una monarquía
moderada hereditaria. Autor de Escritos presen-

tados al gobierno español el año de 1809,

Cádiz, 1811, que son tres: Necesidad de refor-

mar nuestros códigos; Respuesta a las ocho

cuestiones del decreto de 22 mayo 1809 sobre

recursos para la guerra; y ¿La arbitrariedad

en los juicios es un mal que podrá evitar

siempre la legislación? (amplio extracto en
Semanario Patriótico, 22 agosto 1811). Miem-
bro de la Junta gaditana de Censura, 1811, se
hizo amigo de Quintana, Argüelles, Toreno y
Álvarez Guerra, y se mostró al parecer celoso
constitucionalista. Si J. V. son sus iniciales, inter-
vino en la polémica entre Quintana y Capmany
con Chismografía literaria, Cádiz, 1811 (fecha-
do a 2 de junio). Publicó Demostración de los

distinguidos servicios que por la sagrada cau-

sa de nuestra independencia nacional lleva

hechos hasta ahora la ilustre ciudad de Cádiz,
Cádiz, 1811. Niega en carta publicada en Diario

Vacaro, Manuel
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Mercantil de Cádiz, 23 marzo 1812, que sea
suyo el artículo firmado también J. M. de V.; en
Diario Mercantil de Cádiz, 15 marzo 1812, en fa-
vor de Narciso Rubio. Colaboró en El Redactor

General, con el artículo «Policía», y otros dos, sin
título, sobre patria y sobre el discurso preliminar
del proyecto de Constitución, en los números de
los días 1, 14 agosto y 12 septiembre 1811. Firmó
con los demás de la Junta de Censura una repre-
sentación a las Cortes, 10 marzo 1813, en la que
presentan su dimisión, porque todos los cargos
deben renovarse. Diputado por Cádiz, 1813-1814;
jefe político de Jaén, abril 1813. Publicó «Habitan-
tes de la provincia de Jaén», proclama fechada a
17 mayo 1813, La Abeja Española, 28 mayo
1813. Diputado a Cortes por Cádiz, 1813-1814.
Junto con Capaz, Canga Argüelles, Antillón, Fal-
có, Ortiz e Inca firma un artículo, Isla de León, 21
noviembre 1813, El Redactor General, 23 no-
viembre 1813, gratis, en el que no se oponen al
traslado de las Cortes a Madrid, pero no lo quie-
ren precipitado, porque la fiebre todavía no se ha
extinguido en Cádiz, y porque el número de ca-
rruajes necesarios amenaza los intereses de sus
dueños y del Estado. Publica Reflexiones sobre

algunos puntos de la legislación criminal,

Madrid, 1814, en las que recoge el Discurso de
1801. Entre 1814 y 1820 se quedó en España,
pero no fue molestado, lo que produjo bastante
admiración. Se le atribuye haberse dolido de no
haber llegado a tiempo de firmar el Manifiesto

de los persas. Se dice que pertenecía a la maso-
nería, y que en 1817 se entrevistó con el conde
del Montijo para asegurar la unidad de los ritos
masónicos. Diputado a Cortes por Cádiz, 1820-
1822. Publica Discurso sobre los medios de

fomentar la industria española y contener o

reprimir el contrabando, Madrid, 1821, en el
que invita a no vestirse o a no usar más mue-
bles que los producidos en España. J. F. C. (José
Fernández de Castro), en un artículo titulado
«Cuadro de las contrarias y contradictorias para
añadirse en la primera reimpresión a la lógica del
Goudin», recoge las proposiciones de Cavaleri
Pazos sobre Vadillo, clasificadas en Proposicio-

nes sobre sabiduría y Proposiciones sobre

virtud. En cuanto a sabiduría Cavaleri en El

Redactor General, 4 marzo 1812, califica a Vadi-
llo de gran filósofo; en el prólogo a los Entreme-

ses de Cervantes le llama sabio joven; en la
Carta suasoria menciona su insuficiencia, en el

juicio del 23 de enero (sic) entra en el número
de personas ignorantes, poseídas de necio orgu-
llo; y en el juicio de 19 de marzo (sic) le trata de
ignorante y estúpido. En cuanto a virtud, en el
prólogo a los Entremeses Vadillo es «la persona
más virtuosa de cuantas he conocido y tratado»;
en la Carta suasoria dice que sabe cambiar de
semblante, «acomodándose a la fisonomía de
cuantos le tratan. Luego le acusa de haberse gra-
duado de doctor en Teología con certificaciones
falsas, sin haberse graduado previamente. Con-
cluye con una sentencia del Diario Mercantil

de Cádiz, 1 abril 1821: «Con concepto a todo, yo
me atrevo a jurar sin temeridad que un hombre,
que tan manifiestamente se contradice en sus
ideas y principios, no es sujeto, como suele
decirse, de dos caras, porque a tenerlas, no sal-
dría al público con la que sale todos los días»
(Diario Gaditano, 4 abril 1821). Lo notable de
la última frase es que es la misma que J. F. C.
emplea contra Clararrosa, según este mismo cita
en «Chismografía estimulante», Diario Gadita-

no, 2 abril 1821. Jefe político de Jaén, 1821-1822,
por influjo de Juan Álvarez Guerra, si hemos de
creer a Cavaleri Pazos, pero revalidado por el
Ayuntamiento de la ciudad en julio de 1822. El

Patriota, periódico de la Tertulia Patriótica de
Sevilla, le felicita, junto a Bartolomé Gutiérrez
Acuña, por su pasada labor como diputado
(reproducido en Diario Gaditano, 12 mayo
1822). Formó parte también de la Junta consulti-
va que se formó entonces. Ministro de Ultramar,
5 agosto 1822, aunque ausente. El 25 de abril de
1823 es nombrado ministro interino de Estado
sólo hasta que haya leído la memoria como
ministro de Ultramar. Después emigró a Gibral-
tar, y de aquí a Londres, pero por motivos fami-
liares y de salud regresó a Gibraltar, de donde
fue expulsado después de 1824, pudiendo pasar
a Francia. Dio a la imprenta Apuntes sobre los

principales sucesos que han influido en el

actual estado de la América del Sur, París,
1829, segunda edición, 1830, y tercera Cádiz,
1836, con nueva edición a mi cargo en Madrid,
2006. La riqueza de su documentación le convierte
en uno de los autores más importantes de su
época. En agosto de 1830 formó parte en París
de un Directorio moderado, para acabar con el
absolutismo en España, que luego al trasladar-
se al sur fue conocido con el nombre de Junta
de Bayona. Se negó a asistir a la reunión de
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españoles emigrados, convocada en París para el
25 de mayo de 1831, por considerarla contrapro-
ducente. Procurador por Cádiz, 1834-1835, y
diputado por Cádiz a las Constituyentes de 1836-
1837, senador electivo por Cádiz, juró el 20 de
noviembre de 1837, presidente de la Junta de Cá-
diz en 1840, firma como tal la circular de 8 de
octubre de 1840, en la que se pide el reparto de
tierras en suertes iguales; diputado de nuevo por
Cádiz en 1841-1842, y en la primera legislatura de
1843. Publicó Breves observaciones sobre liber-

tad y prohibiciones de comercio, Madrid, 1842,
en las que se muestra librecambista. Siguió
Sumario de la España económica de los siglos

XVI y XVII, Cádiz, 1843, obra en la que reimpri-
me las Breves observaciones. Publicó después
Reflexiones sobre la urgencia de remedio a los

graves males que hoy se padecen en España

por causa de muchas monedas que circulan

en ella, Madrid, 1846; Concordato de 1851 ana-

lizado, Madrid, 1851 (lo considera un craso
error); e Indicaciones sobre ferrocarriles espa-

ñoles, Madrid, 1854. Vadillo es autor de alguna
importancia, al que acaso convenga el adjetivo de
tornasolado, que le aplicó Cavaleri Pazos. Estu-
vo casado con Concepción de Imaz, quien le pre-
cedió en la muerte. Testó ante el escribano
Joaquín Rubio, falleciendo de catarro pulmonar,
después de recibir la extremaunción. Gran parte
de sus libros y papeles los entregó a la biblioteca
provincial de Cádiz. (Gil Novales 1975b; Palau y
Dulcet 1948; ACD, Serie General de Expedien-

tes, leg. 104, nº 82 y 93; Riaño de la Iglesia 2004;
Moratilla 1880; Diario Mercantil de Cádiz, cit. y
19 julio, 19 agosto, 24 septiembre, 1 octubre y 19
y 20 noviembre 1810; El Redactor General, cit. y
5 septiembre 1811 y 23 marzo y 15 abril 1813;
Miquel i Vergés 1956; Cavaleri 1821; Cortes 1841;
Gómez Imaz 1910: Castro 1913; El Dardo, nº 3,
1831; Ramos Rovi 2003)

Vadillos, Diego María. Cf. Badillos, Diego María.

Vado, condesa del. Cf. Acedo y Sarria, María del
Pilar.

Vado y Rosso, Luis Santiago (Murcia, 8 febrero
1751 - Murcia, 23 marzo 1833). Hijo de un comer-
ciante de quincallería, Santiago Vado, y de su
esposa, Victoria Rosso, ambos genoveses. Se dijo
que había sido picapedrero, pero esto lo niega

Candel Crespo. El padre murió joven, por lo que
la madre tuvo que colocarse de ama de llaves del
médico Basilio Rodríguez Blanes, fundador de la
primera Academia de Medicina de Murcia, quien
sin duda influyó en nuestro personaje, que estu-
dió en el Seminario de San Fulgencio, pero al
conocer a Regina Úbeda, hija del músico Tomás
Úbeda, se casó con ella. Tuvo dos hijos, que falle-
cieron de corta edad. La esposa murió el 19 de
mayo de 1801, después de lo cual Vado se hizo
sacerdote, y llegó a vicesecretario de la Inqui-
sición de Murcia. Durante muchos años fue
catedrático de Matemáticas en la Sociedad Eco-
nómica de Murcia. Autor de Demostración del

futuro eclipse de sol, que ha de suceder el día

4 de junio de este año 1788, Murcia, 1788.
Autor de Carta familiar a D. Julián de Antón

y Espeja, sobre el discurso apologético que por

los teatros de España peroró en una Junta de

Literatos de la Corte, Murcia, s. a. (1791), nue-
va edición, Murcia, 1801, intento de refutación de
Antón y Espeja; autor también de El libro a gus-

to de todos, Murcia, s. f., sátira de la Ilustración.
Fue uno de los fundadores del Correo Literario

de Murcia, 1792. Tradujo del latín Las letanías

mayores, oraciones y salmos, Murcia, 1794; y
fue uno de los firmantes de la proclama de Mur-
cia del 22 de junio de 1808. Jefe y protector de las
obras de Lorca, por comisión del marqués de
Villel, 1809. Es autor de Mi modo de pensar

sobre el contagio que puede ser interesante a

la humanidad, Murcia, 1812; Justa defensa,
Valencia, 1812; «El verdadero español», artículo fir-
mado con las iniciales L. S. V. en la Gazeta de Mur-

cia, 28 mayo 1814, en el que dice haber colaborado
con frecuencia en ese periódico; Informe sobre el

pretendido canal de la villa de Cieza y observa-

ciones practicadas y preventivamente sobre las

márgenes del Segura, Murcia, 1816; Égloga

escrita con motivo de estarse construyendo en

esta ciudad de Murcia un hospicio o casa de

misericordia, Murcia, 1817; Colección de car-

tas apologéticas de los usos, costumbres y

modas del día, Murcia, hacia 1818; La hora bien

y santamente ocupada en presencia del San-

tísimo Sacramento, Murcia, 1819. Director o
inspirador de El caviloso, Murcia, 1814, y de
nuevo 1820, antes del triunfo de la Constitución;
director de El católico instruido en su religión,
Murcia, 1820-1821; autor también de Avisos y

bienvenida al Excmo. Sr. D. Francisco Javier

Vadillos, Diego María
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Abadía, Murcia, 1822. Realista. Hizo dos testa-
mentos: 14 junio 1812 y 25 febrero 1831, con un
codicilo adicional el 4 de febrero de 1833. (AHN,
Estado, leg. 14 A; Cotarelo 1904; Gazeta de

Murcia, cit.; Gil Novales 1975b; Palau y Dulcet
1948; García Hourcade 1996; Candel 1996; Agui-
lar Piñal 1996)

Vafallós, José. Autor de un artículo comunicado en
Diario Gaditano, 30 mayo 1821, sobre las contra-
dicciones que se observan entre el expuesto a las
Cortes de la Junta Nacional del Crédito Público, 2
abril 1820, y la memoria presentada a las mismas
por el ex secretario de Hacienda, José Canga Ar-
güelles, el 4 de septiembre de 1820. Según dice
algún diputado de las Cortes, ha creído compatible
con su misión establecer diferencias reñidas con
la equidad, protegiendo antes los intereses de la
deuda extranjera, y no los de la nacional, que
debieron haber sido su preocupación preferente. 

Vago, Antonio. Comisario ordenador, que juró en
Barcelona a José I, 1809, y contador. Se le formó
causa el 9 de junio de 1814. (Bofarull 1886, I,
p. 337; Estafeta Diaria de Barcelona, 1814)

Vago, Juan Bautista. Afrancesado, comandante
de la Guardia Cívica de Andújar, caballero de la
Orden Real de España, 5 abril 1810 (Gazeta de

Madrid del 19). (Ceballos-Escalera 1997)

Vago y Malcampo, José, marqués de San Rafael.

Sus dos hijos, afrancesados andaluces, se unie-
ron a otras familias andaluzas que se trasladaban
a Madrid. Uno de ellos, probablemente, Juan
Bautista Vago. (Catálogo Títulos 1951; Gazeta

de Aragón, 2 octubre 1811)

Vaills, Mariano (Badalona, Barcelona, ? - Barcelona,
7 febrero 1812). Ahorcado por los franceses por
ladrón, espía y salteador de caminos, es decir, con
toda probabilidad, guerrillero. (Diario de Barcelo-

na, 9 febrero 1812)

Val, Antonio. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822. 

Val, Antonio María del. Intendente honorario y
contador de primera clase del Tribunal de
Cuentas de La Habana. Capitán del regimiento
de Infantería de Valencia, comandante de un

destacamento volante de la división que man-
da Francisco Marcó del Pont, comunica desde
Molinos (Teruel), 24 noviembre 1809, la victo-
ria de Berge (Teruel), obtenida de noche sobre
300 enemigos. Él mismo califica a la acción de
gloriosa, pero horrenda: 50 muertos, gran
número de heridos, ocho prisioneros, cogidos
muchos fusiles, mochilas, capotes, morriones, dos
caballos ensillados, una mula, y liberados diez
alcaldes y tres que conducían presos a Alcañiz
(Gazeta Extraordinaria de Valencia, 28
noviembre 1809). Se graduó de teniente coronel
el 11 de diciembre de 1809. Coronel, comandante
del primer batallón del regimiento de Valençay, 42
de Infantería de línea, 1817-1819. Oficial de la
pagaduría del Tercer Ejército constitucional de
operaciones, 1823, a las órdenes de Villacampa,
Zayas y Riego. Fue hecho prisionero en Málaga
por los franceses, y llevado al depósito de Grana-
da. Espartero le concedió el 17 de octubre de
1842 la cruz de distinción por haber defendido la
libertad en 1823 (AGMS). Acaso se cruzan los
datos de dos personajes. 

Val, Bernardo. Catedrático interino de Funda-
mentos de Religión, en la Universidad Central,
tercera enseñanza, 1823. 

Val, Diego de. Alcalde mayor de Zaragoza, nom-
brado por los franceses fiscal del crimen de la
Audiencia, 15 febrero 1811. (Gazeta Nacional

de Zaragoza, 28 febrero 1811)

Valarino, Tomás. Sociedad Patriótica de Carta-
gena, 25 julio 1820. 

Valart, Manuel. Comisario honorario de Guerra,
1817-1823. 

Valbuena (? - Arlabán, Álava, 25 mayo 1811).
Antiguo edecán de Castaños, juramentado
después al servicio de Francia. A la salida del
Guadarrama había hecho arcabucear a 23 pri-
sioneros, al no poder seguir la marcha por fal-
ta de alimento. Murió, siempre en las filas
francesas, en la batalla que ganó Mina. (Gaze-

ta de la Junta-Congreso del Reino de Valen-

cia, 28 junio 1811)

Valbuena, José (?, h. 1773 - ?). Guardia de Corps,
sobrino del arcediano de Toledo Matías de
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Robles, con la mano derecha gafa. Se pasó a los
franceses, y fue a Sevilla en marzo de 1809 de
espía del enemigo, de acuerdo siempre con su
tío. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 184)

Valbuena, José. Vocal de la Junta de Soria, 3
junio 1808. (Pérez Rioja 1962)

Valbuena, Manuel. Oficial del Archivo de Indias,
director del Diario del Gobierno de Sevilla, Sevi-
lla, 1 septiembre 1812-1813. (González Echegaray
1981)

Valbuena García, Miguel (Rioseco, Burgos, h.
1787 - ?, 3 diciembre 1839). Hijo de Manuel
Valbuena y de Claudia García, ingresó en el Ejér-
cito de cadete, 2 enero 1806. Desde el 10 de ene-
ro de 1815 hasta el 10 de octubre de 1821 sirvió en
Ultramar, habiendo llegado a América con la expe-
dición Morillo. Se halló en la toma de la isla
Margarita, 10 abril 1815, y en la de Cartagena de
Indias, plaza en la que a partir de 1816 quedó de
guarnición, haciendo salidas en socorro de Santafé
y toma de la provincia de Antioquía. Comandante,
8 mayo 1818; graduado de coronel, 24 junio 1820.
Desde el 11 de octubre de 1821 se halla en Cuba,
en donde luchó contra el alzamiento del general
Lorenzo. El 23 de agosto de 1822 contrajo matri-
monio con María Dolores Morquecho de Céspedes,
hija del teniente de navío Adrián Morquecho y de
Josefa de Céspedes, matrimonio revalidado en
diciembre de 1824. Gran cruz de San Fernando, de
primera clase, 20 enero 1823; gran cruz de San
Hermenegildo, 15 marzo 1827, y de Isabel la Ca-
tólica, 27 febrero 1828; escudo de fidelidad de la
isla de Cuba, 7 abril 1834. Teniente de rey interino
en Cuba, 11 noviembre 1835, hasta enero de 1837;
brigadier, 17 diciembre 1837, ascendido por su
labor en la pacificación de Santiago de Cuba.
Desde octubre de 1839 se hallaba de cuartel, a
causa de su salud. Murió en la isla. (AGMS)

Valcarce, Baltasar. Cf. Valcárcel, Baltasar. 

Valcarce Peña, Antonio (Ponferrada, León, ? - ?).
Abogado, diputado por León a las Cortes de
Cádiz, elegido el 29 de agosto de 1810, juró el 13
de octubre de 1810. Vecino de Villafranca del
Bierzo, diputado a Cortes por León, 1820-1822;
miembro del Tribunal de las Cortes, 1822. (Calvo
Marcos 1883)

Valcárcel, Adrián, alias Cartuchera. Fue el prime-
ro que juró a Fernando VII en Sevilla, 27 mayo 1808,
según una carta de Martín Vicente Daoiz, Sevilla,
18 junio 1808, publicada por Gómez Imaz 1908. 

Valcárcel, Antonio. Cura de San Pedro de Jerez de
la Frontera, que predicó un sermón en su iglesia
el día del santo, 1813, a favor de las Cortes y de
la causa liberal. El final de este sermón se publi-
ca en El Redactor General, 16 julio 1813. 

Valcárcel, Antonio. Cf. Valcarce Peña, Antonio.

Valcárcel, Antonio, marqués de Medina (? - ?,
1813). Brigadier de Artillería, casado con una tía
de Antonio Alcalá Galiano, el orador. Teniente
general de ejército, heredó el título de sus her-
manos. Murió siendo capitán general de Chile,
aunque sin haber podido ejercer su cargo. (Alcalá
Galiano 1955b)

Valcárcel, Antonio. Oficial de la secretaría del Con-
sejo Supremo de la Guerra, 1820-1821. De la Milicia
Nacional Voluntaria de Madrid, encargado de Ne-
gocios del conde del Águila, en 1831 dirige una ca-
dena de milicianos en Madrid, pertenece también a
la Junta de Sevilla, y concertó 500 armas blancas
y de fuego con un armero de Sevilla, para la insu-
rrección, sin más exigencia que se las paguen des-
pués. (Colección Causas 1865, V, p. 308 y 330)

Valcárcel, Baltasar (Betanzos, La Coruña, 10 mar-
zo 1791 - Cabezas de San Juan, Sevilla, marzo
1836). Prisionero de los franceses en Astorga, se
fugó, reincorporándose a las tropas nacionales en
1810. Capitán de Infantería, 30 mayo 1815;
teniente del regimiento de Asturias, uno de los
que prepararon la insurrección de 1820. Teniente
coronel, primer ayudante del Estado Mayor de
Riego, iba con él en marzo de 1820, camino de Por-
tugal. Tertulia Patriótica de Zaragoza, 1821. Ter-
tulia Patriótica de Toledo, 1 diciembre 1821. Jefe
político nombrado por Moscoso de Altamira, no
indica de dónde, y acaso anillero. Refugiado en
Inglaterra, se vio condenado a garrote en ausencia
en 1826. Firma la carta colectiva a Canning, 1 julio
1827. Posee la medalla al sufrimiento. (AGMS; Gil
Novales 1975b; La Tercerola, nº 12, 1822)

Valcárcel, ciudadana. Sociedad Patriótica de Ali-
cante, 1820. 

Valbuena, José
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Valcárcel, José. Comandante mayor supernume-
rario, sargento mayor del regimiento de Lugo de
Milicia Nacional, 1822-1823. 

Valcárcel, Juan, marqués de Castel-Rodrigo. Hijo
del Príncipe Pío. Alférez retirado de Reales
Guardias Valonas. Estaba en Madrid en 1808,
siendo hecho prisionero por los franceses, quie-
nes le trasladaron a Bayona. (AHN, Estado, leg.
1 Q, doc. 9)

Valcárcel, Manuel. Teniente coronel con sueldo
de capitán del regimiento del Príncipe, 4 de
Infantería de línea, 1815; comandante del segun-
do batallón del regimiento fijo de Ceuta, 1820-
1821; comandante del segundo batallón del
regimiento del Príncipe, 1822-1823.

Valcárcel, Manuel. Capitán de fragata, 1811-1823. 

Valcárcel, Manuel (Azuaga, Badajoz, ? - ?). Abo-
gado, juez de primera instancia de Cazalla
(Sevilla), 1821, elector de su partido, diputado
suplente por Sevilla a las Cortes de 1822-1823.
(Diputados 1822)

Valcárcel, Miguel (Hellín, Murcia, 1777 - Vigo, 9
octubre 1812). Hijo de Juan de Valcárcel, coro-
nel del regimiento provincial de Chinchilla.
Cadete en Dragones de Numancia, 4 enero 1786,
su padre en abril de 1789 pidió plaza para él en
el Seminario de Nobles de Madrid, lo que le fue
concedido, pasando un año en ese centro, cuan-
do ya había ascendido a alférez de Dragones de
Pavía. Tomó parte en la guerra del Rosellón, del
27 de abril al 27 de diciembre de 1793. Ya era
coronel de Caballería de Dragones de Numancia
cuando se presentó en Zaragoza, 1808: no con-
currió al segundo sitio, por haber tenido que salir
para Cuenca y Sevilla, acompañando a Francisco
Palafox, con pliegos del capitán general para el
conde de Floridablanca. Brigadier, 8 marzo 1809.
A pesar de este ascenso, un informe de José
Caro, comandante jefe del ramo de Policía, 30
septiembre 1809, le define como «caviloso e
insubordinado», por lo que había sido severa-
mente reprendido por el general en jefe Joaquín
Blake. Esto no fue obstáculo para que el 2 de
marzo de 1810 ascendiese a mariscal de campo,
y para que el 12 de junio de 1810 se le nombrase
inspector general interino de Caballería, y en

1811 vocal de la Junta General Militar Consultiva
sobre asuntos de Tesorería. Pero ya en esta épo-
ca su salud preocupa: el 23 de julio de 1811 se le
concede permiso para ir a la Isla de León, a fin de
restablecerla. Todavía el 18 de enero de 1812 es
invitado a concurrir con otros generales a la casa
del ministro de la Guerra, a fin de debatir la si-
tuación militar de Valencia. Poco después el afán
de recuperar su salud le llevó a Galicia. (AGMS;
La Sala Valdés 1908)

Valcárcel, Vicente. Capitán de fragata, 1819-
1826. 

Valcárcel y Alcalá Galiano, Antonio, marqués de

Medina. Hijo de Antonio Valcárcel Vargas, mar-
qués de Medina, y de María del Rosario Alcalá
Galiano, heredó el título en 1813, a la muerte de
su padre. (AGMS, expte. del padre)

Valcárcel Dato, Manuel. Oficial de la secretaría
del Consejo y Cámara de Castilla, diputado
suplente a las Cortes de Cádiz por la provincia de
Salamanca, elegido el 21 de septiembre de 1810,
juró el día 24 siguiente. Propuso la creación de
una superintendencia de Policía. (Calvo Marcos
1883; Diario Mercantil de Cádiz, 16 abril 1811)

Valcárcel Martínez, Francisco. Subteniente de la
Milicia Nacional Voluntaria, diciembre 1821 - fe-
brero 1822. Tertulia Patriótica de Mula (Murcia),
22 diciembre 1821. 

Valcárcel y Osorio, Vicente María (Tría Castela, ?
- Alcalá de los Gazules, 14 diciembre 1841).
Subteniente, 19 marzo 1793; teniente y ayudan-
te mayor, 20 agosto y 18 diciembre 1798; gradua-
do de capitán, 8 abril 1799. Al comenzar la
Guerra de la Independencia estaba en Portugal,
fue hecho prisionero, pero logró fugarse, y se
presentó al ejército de Extremadura, con el que
participó en varias batallas en la región, y final-
mente llegó a la Isla de León. Se graduó de
teniente coronel, 11 agosto 1808, y fue capitán
efectivo el 17 del mismo mes y año. Fue acusa-
dor del coronel Juan Chacón, por su conducta
en la batalla de Talavera, 1809. Cuando Chacón en
1811 fue absuelto, se ordenó proceder contra él.
Se graduó de coronel, 26 mayo 1811, y fue tenien-
te coronel efectivo el 24 de febrero de 1813.
Coronel comandante del cuerpo de Inválidos
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Hábiles de Castilla la Nueva (Madrid), 22
marzo 1814. Purificado el 21 de agosto de 1826.
Nombrado comandante de veteranos, 1 julio
1829, y brigadier, 21 octubre 1836. Poseía la gran
cruz de San Hermenegildo. Estuvo casado con
Leonarda Alonso de Armiño, y fue padre del
coronel de Infantería Vicente María Valcárcel
Alonso de Armiño. (AGMS)

Valcárcel Peña, Antonio. Cf. Valcarce Peña, An-
tonio. 

Valcárcel Pío de Saboya y Moura, Antonio, conde

de Lumiares y Príncipe Pío, marqués de Castel-

Rodrigo, grande de España (?, 15 marzo 1748 -
Aranjuez, 14 noviembre 1808). Hijo de Isabel
María Pío de Saboya, marquesa de Castel-Rodri-
go, arqueólogo, historiador y filólogo, y coleccio-
nista famoso. Según Sempere fue el marqués de
Valdeflores el que le orientó hacia los estudios
literarios. Su museo de medallas llegó a constar
de doce mil, formó también un gabinete de His-
toria Natural, una colección de máquinas e ins-
trumentos matemáticos, y otra de estampas.
En su quinta de Alicante llegó a instalar un
astillero para la construcción de buques. Fue
autor de Medallas de las colonias, munici-

pios y pueblos antiguos de España hasta hoy

no publicadas, Valencia, 1773; Barros sagunti-

nos. Disertación sobre estos monumentos

antiguos, con varias inscripciones antiguas

de Sagunto, Valencia, 1779; Lucentum, hoy la

ciudad de Alicante, en el reino de Valencia.

Relación de las inscripciones, estatuas, me-

dallas, ídolos, lucernas, barros y demás

monumentos antiguos hallados entre sus rui-

nas, Valencia, 1780 (y Alicante, 1908 y 1964); El

sueño filosófico sobre las vieji-modistas por

don Luis de Ameraul, Valencia, 1780; Carta

que escribe... a D. F. X. R. (Francisco Javier
Rovira) sobre los monumentos antiguos des-

cubiertos últimamente en el barrio de Santa

Lucía en la ciudad de Cartagena, Valencia,
1781; Noticia del Foca, becerro marino, que

salió en la playa de la villa de Cullera día 13

de mayo de 1782, Valencia, 1782; Reglas para

copiar con exactitud las inscripciones anti-

guas, Valencia, 1787; Tentamen litterarium a

Domino D. … elementa philosophiae et mathe-

seos, Valencia, 1777. Contra Bernardo Espinalt
García escribió Carta crítica de D. Álvaro Gil de

la Sierpe al autor de la obra intitulada «Atlan-

te español», en la que para ilustración públi-

ca del reino de Valencia, se advierte una

pequeña parte de las fábulas, equivocaciones,

citas falsas, errores geográficos, históricos y

cronológicos, omisiones de pueblos que se

hallan en los tomos 8, 9 y 10, Valencia, 1777; y
Carta gratulatoria de un cosmolita al autor

de la obra intitulada: «Atlante español», Va-
lencia, 1777. Siguió con Inscripciones de Carta-

go Nova, hoy Cartagena, Madrid, 1796. En las
Memorias de la Real Academia de la Historia

se publicó Inscripciones y antigüedades del

reino de Valencia, recogidas y ordenadas

por... e ilustradas por D. Antonio Delgado,
Valencia, 1852. Sempere anota los manuscritos
Noticia de la inscripción puesta sobre la

puerta nueva del muelle de la ciudad de Ali-

cante, h. 1776; Ilustración a las inscripciones

y estatuas antiguas, que se hallaron en la

villa de Almazarrón, reino de Murcia, en el

año 1776; Carta al Sr. D. Juan Antonio Ma-

yans y Siscar... dándole noticia de los descu-

brimientos hechos en la Alcudia, inmediata a

la villa de Elche, con notas a la relación, que

se publicó en la Gazeta de Madrid, 1776;
Observaciones sobre la antigua situación de

la colonia Illici, 1778; Carta que escribió a

los RR. PP. mohedanos, autores de la «Histo-

ria literaria de España», sobre un texto mal

entendido de la obra de Strabon en el libro

III, 1786; y Noticia del pavimento mosaico

que existe en la villa de Murviedro, reino de

Valencia, dirigida al erudito Sr. D. J. S. lite-

rato romano. Sempere añade que estaba
escribiendo una obra sobre Denia, titulada
Dianium. Perteneció a la Academia de la His-
toria, de Madrid, y a la de Ciencias y Artes, de
Padua. Elegido jefe de las tropas alistadas en
Alicante, 1808. Vocal por Valencia en la Junta
Central, tomó asiento el 30 de septiembre de
1808 (Gazeta de Madrid, 11 octubre 1808).
Fue miembro de su sección de Guerra. Al
morir, le sucedió el marqués de la Romana.
(Gazeta de Valencia, 7 junio 1808; Jovellanos
1963; Palau y Dulcet 1948; Sempere 1785; Páez
1966)

Valcárcel Pío de Saboya y Pascual del Pobil,

Antonio. Cf. Valcárcel Pío de Saboya y Moura,
Antonio. 

Valcárcel Peña, Antonio

3082



Valcárcel Pío de Saboya y Spínola, Antonio. Cf.
Valcárcel Pío de Saboya y Moura, Antonio. 

Valcárcel Saavedra, Manuel. Abogado de la
Audiencia de La Coruña, vocal de la Junta de
Subsidios y Defensa de la ciudad y partido de
Lugo, diputado por esta provincia a las Cortes
de Cádiz, elegido el 25 de marzo de 1810, juró el
24 de septiembre de 1810. (Moya 1912; Guía
Política 1812, que le llama Valcarce; Calvo Mar-
cos 1883, que le llama José)

Valcárcel Vargas, Antonio, marqués de Medina,

alias el Infantado (?, h. 1752 - a bordo de la fra-
gata Inés, 22 marzo 1813). Hijo de Ignacio
Valcárcel y Monsalve y de Juana Josefa de Vargas
Zéspedes Zúñiga y Sotomayor. Cadete de
Artillería en Segovia, 19 marzo 1764; subtenien-
te, 5 octubre 1765; teniente, 1 septiembre 1768.
Capitán, 3 mayo 1779, se halla en el bloqueo y
sitio de Gibraltar, donde es herido en un brazo.
Destinado a Chile, combatió una sublevación
indígena, permaneciendo en el país quince años.
Allí asciende hasta el empleo efectivo de tenien-
te coronel, 29 agosto 1792. Participa en la guerra
contra la República Francesa, en Cataluña, en la
que se gradúa de coronel, 10 octubre 1793, y en
la que, en 1794, es hecho prisionero. Brigadier, 7
octubre 1795, comandante de Artillería en Cádiz,
rechazó a los ingleses en 1797. El 28 de mayo de
1799 solicita licencia para casarse con María del
Rosario Alcalá Galiano, hija del brigadier Antonio
Alcalá Galiano, natural de Cabra, y de Anto-
nia Alcalá Galiano, tía de Antonio Alcalá Galiano,
el orador. Para entonces ya eran difuntos los
padres de Valcárcel. Brigadier, jefe de escuela
del tercer regimiento de Artillería, 21 junio 1802;
subinspector de Artillería, 21 octubre 1803.
Heredó el título en 1805, por muerte el 20 de
noviembre de 1804 de su hermano el brigadier
Joaquín de Valcárcel, sargento mayor del regi-
miento de Dragones provinciales de Lima, quien
a su vez lo había heredado del canónigo de
Sevilla Álvaro Valcárcel y Vargas. Subinspector
de Artillería, vocal de la Junta Militar de la pro-
vincia de Madrid, septiembre 1808. Capitán
general de Chile, 19 septiembre 1810, no llegó a
ejercer el cargo. Teniente general, 20 julio 1811.
Al morir dejó tres hijos: Antonio, que sucedió en
el título, Ignacio y María de los Dolores Valcárcel
y Alcalá Galiano, de los que fue tutor Antonio

Alcalá Galiano, el orador. (AGMS; Alcalá Galiano
1955b; Vigón 1947; Catálogo Títulos 1951)

Valcázar, Juan José. Alférez de navío, capitán del
puerto de Ibiza, 1819-1821. 

Valclara, Facundo. Autor de un artículo sin títu-
lo en Atalaya de La Mancha en Madrid, 1 y 4
febrero 1814, especie de cuadro de costumbres,
en el que desarrolla el tema del mal que hace a
las mujeres, en el caso sus hijas, la lectura de
ciertos periódicos. El único periódico citado es el
Universal. Dice ser viudo, pero todo puede ser
un enxiemplo. (Atalaya de La Mancha en

Madrid, cit.)

Valda y Maldonado, Pascuala de, condesa del Ca-

sal. Dama de María Luisa, 1803. Figura hasta 1834. 

Valda y Teijeiro, Ana Agapita de, V marquesa de

Albudeite, VI condesa de Montealegre, marquesa

de Valparaíso (? - ?, 4 mayo 1854). Heredó de su
madre el título de Montealegre el 2 de enero de
1805 y el de Albudeite el 2 de enero de 1806. Se
casó con Francisco de Paula Bernuy y Valda.
(Santa Cruz 1944)

Valdasano. Cf. Baldasano. 

Valdasano, Francisco. Capitán de fragata, 1809-
1822. 

Valdasano, Miguel. Capitán de fragata, 1815-1823. 

Valdecañas, conde de. Cf. Valdecañas y Piédrola,
Pedro. 

Valdecañas, conde de. Cf. Valdecañas y Tafur,
Antonio Cayetano. 

Valdecañas, marqués de. Cf. Avellaneda y Ce-
ballos, Melchor María.

Valdecañas y Piédrola, Antonio. Magistrado de la
Chancillería de Granada, 1801-1807, afrancesa-
do; presidente de la Junta Criminal de Granada,
24 abril 1809; caballero de la Orden Real de
España, 18 marzo 1810 (Gazeta de Madrid del
5 de abril). Emigrado a Francia después de la
Guerra de la Independencia. Regresa a España
en 1820 (aunque se dice que es hermano del
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marqués de Valdecañas, probablemente es éste).
Asesor de su hermano el conde de Valdecañas en
el Gobierno de Alicante. (Scotti 1995; Deleito
1919; Ceballos-Escalera 1997)

Valdecañas y Piédrola, Francisco de Paula.

Sociedad Patriótica de Lucena. Hermano del
anterior y del siguiente. El 13 de abril de 1822,
entrando en una tertulia en Lucena, le llamó
con engaños un ladrón, y al salir a la puerta le
disparó un trabucazo, que afortunadamente
no le mató. Lucena es descrito como «el pue-
blo más malo de toda la nación». El agresor
murió en la noche del 15 por unos soldados de
la Constitución. (Diario Gaditano, 23 abril
1822)

Valdecañas y Piédrola, Pedro, conde de Valde-

cañas. Coronel de Caballería, comisionado para la
recogida de desertores. El 21 de junio de 1808
se le sitúa en Bujalance (Córdoba), en plan de
jefe guerrillero (Gazeta de Valencia, 8 julio
1812). Autor de un Bando... a los ciudadanos de

Sevilla, congratulándose por la retirada y hui-

da de los invasores, Sevilla, 7 septiembre 1812;
de otro Bando... referente a las primeras elec-

ciones constitucionales, Sevilla, 26 octubre
1812; y de Cartas al general D. Pedro Martín

Echevarría, s. l., s. a. (pero Sevilla, 27 febrero
1813). Brigadier, 1815. Jefe de una columna en
1822, contribuyó a la derrota de los carabineros
de Castro del Río y del regimiento provincial de
Córdoba sublevados contra el régimen constitu-
cional. Hechos narrados por Jerónimo Valle y
Daniel Robinson en Relación circunstanciada

de los primeros acontecimientos ocurridos a

la columna del mando del brigadier conde de

Valdecañas contra los facciosos de la extin-

guida brigada de carabineros y sus adictos,
Córdoba, 1822. Después fue gobernador y jefe
político de Alicante, 1823. Llevó a Lucena el
batallón de la Constitución. (AHN, Estado, leg.
46 B; Palau y Dulcet 1948; Moya 1912)

Valdecañas y Tafur, Antonio Cayetano, conde de

Valdecañas. Sociedad Patriótica de Lucena.
Capitán de Milicia Nacional de Écija. De la Milicia
Nacional Voluntaria de Caballería. En 1823 pasó
a Cádiz. Senador electivo por Córdoba, juró el 9
de junio de 1840. En esta fecha había heredado
el condado de Valdecañas. Senador vitalicio,

juró el 3 de febrero de 1859. (Moratilla 1880; Gil
Novales 1975b)

Valdecarzana, V marqués de. Cf. Fernández de
Miranda y Villacís, Judas Tadeo.

Valdejuli, José Ignacio. Magistrado honorario de
la Audiencia de Cuba, 1817-1819. 

Valdelirios, marqués de. Brigadier gobernador
de Charcas, 1817-1819. 

Valdelomar, Francisco. Comandante del regi-
miento provincial de Córdoba, que a finales de
junio de 1822 promueve una insurrección abso-
lutista junto con la brigada de Carabineros de
Castro del Río. (Jaén 1935)

Valdemoro, Mateo. Cf. Valdemoros, Mateo. 

Valdemoros, José. Teniente de Ingenieros, ayu-
dante de Academia, 1823. 

Valdemoros, Mateo (Alfaro, Logroño, ? - ?). Diputado
suplente por Soria a las Cortes de Cádiz, elegido
el 21 de diciembre de 1812. Presidente de la
Junta de Valencia, agosto 1813, firma en la ciu-
dad, el 27 de noviembre de 1813, un homenaje a
José Romeu. Jefe superior político de Valencia, firma
en Vinaroz, 30 marzo 1814, una breve proclama:
Valencianos, en la que pinta su entusiasmo y el de
todos los valencianos por la llegada de Fernando VII
a Gerona, el día 24 (publicada en Gazeta de

Murcia, 5 abril 1814). Alcalde de Casa y Corte, 1819-
1820, ya jubilado en 1820, miembro de la Junta
Provisional de 1820, ministro de la Gobernación,
1 marzo 1821, sustituido a poco por Felíu.
Consejero honorario de Estado, 1821. (Gaceta

Extraordinaria de la Provincia de Soria, 28
diciembre 1812; Homenaje Romeu 1814; Gazeta

de Murcia, cit.)

Valdenebro. Capitán, hijo del juez de primera
instancia de La Coruña, llevado el 12 de marzo
de 1814 al castillo de San Antón de La Coruña,
junto con fray Juan Chacón, por conspiradores
ambos contra la libertad. (El Ciudadano por la

Constitución, 14 abril 1814)

Valdenebro, Antonio Eladio. Magistrado de la
Chancillería de Valladolid, 1819-1827. 

Valdecañas y Piédrola, Francisco de Paula
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Valdenebro, Eladio Alonso. Cf. Valdenebro,
Antonio Eladio. Puede haber confusión con José
Eladio Valdenebro. 

Valdenebro, José Alonso. Cf. Alonso Valdenebro,
José. 

Valdeolivos, barón de. Cf. Ric y Monserrat, Pedro
María. 

Valderiotti, Felipe. Brigadier de Infantería, 1809;
mariscal de campo, 1815-1829; gran cruz de San
Hermenegildo, 1817. 

Valderrábano, Alfonso. Cf. Rodríguez Valderrá-
bano, Alfonso. 

Valderrábano, José. Cf. Rodríguez Valderrábano,
José. 

Valderrama. Jefe guerrillero que actúa en la región
de Málaga, 1811. (El Conciso, 6 junio 1811)

Valderrama, Genaro. Escribe al Tribunal Extraor-
dinario de Vigilancia y Protección, 1808, sobre
la opinión en que se tiene a los generales
Cuesta y Castaños, y sobre los numerosos trai-
dores que hay en Madrid. Entre los practicantes
del hospital se leen muchas cartas del médico
García. Escribe también a la Junta Central,
Madrid, 17 noviembre 1808, para atacar al con-
de de Belveder. (AHN, Estado, leg. 29 E, doc. 95 y
leg. 52 A)

Valderrama, Tomás de. Vecino de Soria, miembro de
su ayuntamiento, suplente de la Diputación Provin-
cial, 22 diciembre 1812. (Gaceta Extraordina-

ria de la Provincia de Soria, 28 diciembre 1812)

Valdés, Antonio. Propietario de una posada en la
Isla de León, en la que el 26 de enero de 1810 se
reunieron algunos vocales de la Junta Central,
asustados por la tardanza en la llegada del presi-
dente a la plaza. 

Valdés, Casimiro. Brigadier, 1815; teniente coro-
nel de Artillería; comandante del arma en Gijón,
1818-1820; coronel del cuarto regimiento de La
Coruña, 1821; mariscal de campo, 27 julio 1837-
1853. Subinspector del segundo departamento
de Artillería en 1853. 

Valdés, Diego. Contador principal de provincia.
Tertulia Patriótica de La Coruña, 1822, delegado
en Sevilla para el monumento a Acevedo. Tertu-
lia Patriótica de Cazalla, 1822. 

Valdés, Dionisio. Hacendado en Illescas, diputa-
do por Madrid a las Cortes de 1822-1823. Uno de
los jueces de hecho que el 27 de abril de 1822,
pero el documento salió con la fecha del 29,
absolvieron a José Moreno Guerra de la denuncia
que contra él había presentado el cónsul de
Gibraltar Juan González de Rivas, por un artícu-
lo de aquél del 27 de septiembre de 1821.
(Diario Gaditano, 22 mayo 1822). Comunero
antirrevolucionario firmante del Manifiesto del
28 de febrero de 1823. Fue condenado a garrote
en 1826 por el absolutismo, en ausencia; para
ello se le aplicó una de las excepciones del
decreto de amnistía de 1824. (Diputados 1822;
Gil Novales 1975b; Ocios de Españoles Emi-

grados, VI, nº 30, septiembre 1826, p. 247)

Valdés, Francisco (Móstoles, ? - ?). Estuvo en
Dinamarca con el marqués de la Romana. Siendo
teniente del regimiento de la Princesa y coman-
dante del campo volante de la división de Balles-
teros, el 9 de junio de 1810 atacó a 500 franceses
en La Higuera (Badajoz), a los que hizo huir has-
ta el castillo de las Guardias (Gazeta de Valen-

cia, 10 julio 1810). En 1820 fue uno de los
primeros que se pronunciaron por la libertad,
siguiendo a Riego. Primer comandante del bata-
llón ligero, 1 de Cataluña, 1821. Desde Salas de
los Infantes (Burgos) dirige una carta, 28 mayo
1821, a un amigo, para que la difunda en El

Espectador, sobre el suceso del día 24 en Cebre-
ro, cuando el teniente de su batallón Antonio
Caballero, con ocho hombres, se vio atacado por
el cura Merino, que llevaba 160. Caballero y sie-
te soldados fueron hechos prisioneros; el otro
murió. Cuando ya creían que toda la región esta-
ba libre de facciosos, ocurre una cosa tan lamen-
table. Valdés escribe bajo el efecto de la sorpresa
y del disgusto: «Es preciso, amigo, no descuidar-
se y poner otros curas nuevos, o talar todos estos
pueblos, pues así se consigue la tranquilidad de
estos pocos y miserables pueblos víctimas de la
seducción» (...) «Los mismos paisanos frustran
la vigilancia de nuestra tropa, y puede que llegue
el caso que desentendiéndome de todo principio
tome el partido de quemar pueblos y degollar
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alcaldes, curas y frailes, única medicina para cor-
tar de raíz esta enfermedad» (Diario Gaditano,
8 junio 1821). Aunque probablemente estas
palabras están dictadas por la rabia, no dejan de
ser significativas para el futuro nacional. Primer
comandante del batallón de Bailén, 13 de Infan-
tería ligera, 1822; coronel del regimiento de las
Órdenes Militares, 33 de línea, 1823. Combatió a
los facciosos en Castilla, Navarra y Aragón, y en
1823 en Cartagena. Emigrado en Gibraltar, el 3
de agosto de 1824 se apoderó por sorpresa de
Tarifa, pero no pudo mantenerse, vencido por los
generales franceses Foissac Latour, vizconde
Digeon y los realistas españoles. El día 19 huyó
en una barquilla, llegando a Tánger el 20. Traía
consigo una elevada suma de dinero, 4.000 duros
según unos, 20.000 según otros, o 13.225 según
un tercer parecer, producto de la requisa de los
fondos públicos de Tarifa y de las fuertes multas
que impuso a los realistas de la plaza. Su órgano
de expresión era el Boletín del Primer Ejército

Libertador. El número 3 está fechado en Tán-
ger, 22 agosto 1824 (citado por Ocios de Espa-

ñoles Emigrados, II, p. 261). Ignoro si se
imprimió o circuló sólo en copias manuscritas. El
1 de abril de 1825 marchó a Inglaterra, vía
Gibraltar. El 30 de mayo de 1825 dirigió una car-
ta a Ocios de Españoles Emigrados, remitiendo
el manuscrito de la «Historia militar de la toma y
defensa de la plaza de Tarifa en el mes de agosto
de 1824» (todo publicado en Ocios Españoles

Emigrados, III, p. 523-544). En Londres pudo
organizar la expedición de Vera de 1830, al fren-
te como general de la división que llevaba su
nombre, manteniendo siempre una gran rivalidad
con Espoz y Mina, rivalidad política, pero inevita-
blemente también personal. En 1832 se hallaba en
París, en donde le vio Agustín de Letamendi. (Li-
nares 1837; Ocios de Españoles Emigrados, cit.;
Ameller 1853, II, p. 323; Núñez de Arenas 1963;
Posac Jiménez 1988; Baroja 1918a, p. 185-187)

Valdés, Francisco. Abogado nombrado por los
franceses el 23 de febrero de 1811 alcalde mayor
de Epila (Zaragoza). (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 28 febrero 1811)

Valdés, Gabriel. Secretario de la Junta de Grana-
da, que denuncia en un manifiesto del 2 de ju-
nio de 1808 una conjuración de negros de
Santo Domingo en la propia Granada, todo ello

terriblemente racista. (Diario Mercantil de

Cádiz, 2 junio 1808; Gazeta de Valencia, 14
junio 1808)

Valdés, el de los Gatos. Cf. Valdés Alguer, Manuel.

Valdés, Gregorio. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 recibía una libra y doce chelines
al mes del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers)

Valdés, Jerónimo. Cf. Valdés y Sierra, Jerónimo.

Valdés, José. Contador interino de Hacienda
Pública en Alcázar de San Juan, a quien Vinuesa
en 1821 mandaba papeles sediciosos. (Gil
Novales 1975b)

Valdés, José María (Villanueva de la Serena,
Badajoz, ? - ?). Abogado, secretario de corres-
pondencia de la Junta Patriótica Constitucional
de Amigos del País de Sevilla, 24 abril 1820.
Autor de El Defensor de Afligidos y Desespera-

dos, Sevilla-Madrid, mediados-diciembre 1820,
periódico en el que muestra su excelente vena
satírica, de la mejor ley, en la tradición de Diego
de Torres, Quevedo, Baltasar del Alcázar y Cer-
vantes. Magistrado de la Audiencia de Extrema-
dura, 1822. Autor de un estudio sobre la causa
de Domingo Baso, publicado en Gazeta de

Madrid, marzo-abril 1823; y de la Defensa del

coronel D. Bernardo Márquez, 1832 (publicada
en 1863). (Gil Novales 1978; Colección Causas
1865, IV, p. 172-204)

Valdés, Juan. Vecino de Lorca, acusado de comu-
nero, junto con dos hijos suyos, en la lista elabo-
rada en Caravaca (Murcia), 18 septiembre 1823.
(Sánchez Romero 2000)

Valdés, Juan. Teniente de Infantería retirado.
Firmó la representación, 27 febrero 1821. 

Valdés, Juan. Teniente de navío, cuñado del mar-
qués de Campo Sagrado, que en 1810 le acompa-
ñó en la fragata Cornelia camino de Galicia.
(Jovellanos 1963)

Valdés, Juan Bautista. Diputado por Nuevo León
(México) para las Cortes de 1820-1822, tomó
asiento el 25 de mayo de 1821. (Benson 1971)

Valdés, Francisco
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Valdés, Juan José. Autor de «Dictamen imparcial
sobre la Inquisición», en contra, desde un punto
de vista católico, publicado en El Reparón, de
La Habana; y reproducido en El Redactor

General, 15 diciembre 1812.

Valdés, Luisa. Bailarina. Actuó en el teatro Prín-
cipe bailando La Cachucha. (El Universal Ob-

servador Español, 12 mayo 1820)

Valdés, Manuel (Villanueva de la Serena,
Badajoz, ? - ?). Abogado, corregidor de Estepa
(Sevilla), 1815-1817; alcalde mayor de Baena
(Córdoba), 1818-1820; socio honorario de la So-
ciedad Económica de Cádiz, 11 febrero 1819; juez
de primera instancia interino de Baena, 1821. Vi-
cedirector de su sociedad económica, 1820-1822,
año probable de su muerte. Dejó buena fama
como alcalde, a pesar de lo cual fue perseguido en
el Trienio. (Valverde 1999; Acta 1830b)

Valdés, Mariano (Granada, h. 1777 - ?). Cadete,
6 febrero 1790; alférez y segundo teniente, 14 y
16 febrero 1794; primer teniente graduado de
capitán, 28 febrero 1795. El 28 de septiembre
de 1798 obtiene licencia para casarse con Bernar-
da Bisbal. Pasa a ser ayudante mayor, 21 agosto
1802; capitán, 22 abril 1897; teniente coronel, 22
diciembre 1808. Comandante de escuadrón, 14
febrero 1814, en el regimiento de Húsares
Españoles, 1817-1818, y en el de Alcántara, 7 de
Caballería de línea, 1819. La muerte de su espo-
sa en 1819 le lleva a pedir el retiro para Valencia,
pero en 1825 solicita el reingreso. Poseía la gran
cruz de San Hermenegildo. (AGMS)

Valdés, Ramón. Oficial del Real Giro de la
Tesorería General de S. M.; autor de Método de

llevar y uniformar la cuenta y razón en las

contadurías principales del reino, y tratado

teórico-práctico para las casas de comercio,
Madrid, 1817. (Palau y Dulcet 1948)

Valdés, Ramón. Cf. Valdés y Busto, Ramón.

Valdés Alguer, Manuel, llamado Valdés el de los

Gatos. Agente de Policía del Gobierno, según
comunica el que es conocido por El de las diez

y media, Madrid, 14 marzo 1832, quien ya el
día 10 había dicho que Mestre y Villalonga opi-
nan que es un pícaro. Suele tomar café en casa

de Pinohermoso, con su inseparable Sierra.
Luego fue redactor de El Jorobado, periódico
de Madrid, 1836, y de su continuación El Mun-

do. Con el primero de estos periódicos influyó
tremendamente, sin buscarlo, sobre los sargen-
tos de La Granja, precisamente porque anunciaba
el próximo triunfo, inevitable, de los carlistas. Él
mismo se hizo carlista después (se fue con
Zaratiegui, dice El Patriota, citado por El Mata-

Moscas). (Ossorio y Bernard 1903; Gil Novales
1986a; El Mata-Moscas, 8 octubre 1837)

Valdés Argüelles, Baltasar. Intendente de ejérci-
to, 1817-1823; intendente del ejército expedi-
cionario, 1819-1820; intendente de Palencia,
1820-1822.

Valdés y Bazán, frey Antonio (Burgos, 25 marzo
1744 - Madrid, 4 abril 1816). Hijo de Fernando
Valdés y Quirós, corregidor, intendente general
y alcalde mayor del Adelantamiento de Castilla, y
de Rafaela Ventura Fernández Bazán Ocio y Sa-
lamanca, natural de Fuenmayor (La Rioja).
Guardia marina en Cádiz, 26 octubre 1756;
caballero de San Juan, 4 febrero 1757; alférez de
fragata, 26 junio 1761. Destinado en La Habana,
sufrió el ataque inglés, y fue llevado a Cádiz
como prisionero. Tras una estancia en Algeciras,
dedicado a la persecución de piratas berberiscos,
ascendió a alférez de navío, 17 septiembre 1767,
y fue sucesivamente teniente de navío, 24 marzo
1772; capitán de fragata, 17 febrero 1776; capi-
tán de navío, 23 mayo 1778; brigadier de Marina,
5 mayo 1781, y director de la fábrica de Artillería
naval de La Cavada; jefe de escuadra, 21 diciem-
bre 1782; inspector general de Marina, 27 febre-
ro 1783; y ministro de Marina, 2 marzo 1783. Fue
autor de Reglas mandadas formar en virtud

de R. O. y aprobadas por S. M. para la provi-

sión de víveres a la Real Armada, de que ha

de encargarse el Banco Nacional desde 1º de

enero de 1784, s. l., s. a. Ministro de Indias,
1785, secretaría unificada con la de Marina, pre-
sidente de la Compañía de Filipinas, 1787.
Valdés pasa a ser el auténtico cerebro del ciclo
expedicionario que se avecinaba. Demostró en la
ocasión una férrea voluntad de reforma, susten-
tada en tres pilares básicos: el virrey del Perú
Francisco Gil y Lemos, el de Nueva España
conde de Revillagigedo, y el comandante de la
gran expedición política y científica Alejandro
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Malaspina. En 1787 presentó Valdés a S. M. el
Derrotero de las costas de España en el Me-

diterráneo; y en 1789 el Derrotero de las cos-

tas de España en el océano Atlántico, de
Tofiño. Teniente general, 1789. El afán unifor-
mador y centralizador lleva el 25 de abril de 1790
a la supresión de la bicéfala Secretaría de Indias
(Indias y Marina), para quedar Valdés como úni-
co ministro de Marina, que engloba en un solo
departamento la península y América. Capitán
general de Marina, 1792, recibió el Toisón de Oro
por la Paz de Basilea, 22 julio 1795, dejando de
ser ministro el 13 de noviembre de 1795. Siguió
en la corte hasta finales de 1799, siendo autor de
Discurso en el Consejo de Guerra por el

combate del 14 febrero 1796 (publicado en 1883).
El 31 de agosto de 1799 presentó sus Refle-

xiones sobre el estado actual de la marina,

el origen y progreso de su decadencia y

modo de remediarla, teniendo presente las

consideraciones que indica la carta con-

fidencial del señor don Mariano Luis de Ur-

quijo, referente a orden de S. M. en virtud

de la cual se ha extendido este papel, que
García Rámila publica en su libro. Desde fina-
les de 1799 hasta mayo de 1808 residió en
Burgos, algo oscurecido. El 9 de mayo de 1808 se
ausentó de la ciudad, para no tener que ir a la
reunión de Bayona, para la que había sido llama-
do. En Palencia formó una junta de defensa con-
tra los franceses, llegando a León el 10 de junio.
Allí el 14 de junio fue nombrado presidente de la
junta local, y cuando los franceses se acercaron
a León, tomaron la ciudad el 18 de julio de 1808,
aunque la evacuaron muy pronto, el general
Gregorio García de la Cuesta, capitán general, le
ordenó dirigirse a Astorga, pero Valdés prefirió ir
a Ponferrada, en donde el 28 de julio de 1808 vol-
vió a constituir la Junta de León, mientras que
Cuesta formaba otra junta en León, ya evacuada,
el 3 de agosto. El mismo día Valdés firmaba en
Ponferrada el Manifiesto de las juntas supre-

mas de Castilla y León, que contiene una pro-
puesta clara de Junta Central y de convocatoria
de Cortes. Entre tanto las juntas de Castilla y
León habían pactado con la de Galicia la creación
de la Junta Soberana de los Tres Reinos, 19 agos-
to 1808. Valdés fue nombrado vocal por León en
la Junta Central, 5 septiembre 1808: cuando iba a
incorporarse, junto con el vizconde de Quintanilla,
fueron apresados por orden del general Gregorio

de la Cuesta, y sólo fueron liberados por la inter-
vención, entre otros, de Castaños, por lo que fue-
ron de los últimos en incorporarse a la Central el
12 de octubre de 1808. El 3 de noviembre la
Junta Central declara «atentados» nulos y de
ningún valor ni efecto los procedimientos de Gre-
gorio de la Cuesta contra él y contra Vicente
Eulate (Gazeta de Madrid, 8 noviembre 1808).
Fue miembro de la sección de Estado de la junta
y de la comisión encargada de formar el regla-
mento para la junta ejecutiva, que se proponía
crear la Central. En 1809 se opuso discreta-
mente a la idea de Regencia, adelantada por
Francisco Palafox el 27 de agosto, y pidió la di-
solución de la Junta de Valencia y el arresto
del marqués de la Romana, Sevilla, 16 diciem-
bre 1809. Al desaparecer la Central, de febrero a
mayo de 1810 permaneció a bordo del navío
Santa Ana en la bahía de Cádiz, mientras su
salud se deterioraba rápidamente. Al fin la Re-
gencia le dio licencia para trasladarse a Gi-
braltar, con su ayudante y familia en la fragata
Paloma. Tomás de Veri le visitó en Gibraltar:
estuvieron de acuerdo en la necesidad de redac-
tar un manifiesto de defensa de los ex centrales,
y en que la persona mejor para hacerlo era
Martín de Garay. Valdés en 1812 se estableció en
el Puerto de Santa María, y en 1813 en Cádiz.
Publicó Exposición documentada que ha

hecho a la Regencia del Reino, y su resolu-

ción, Cádiz y Madrid, 1813, en la que hace su
historia, al sentirse agraviado por el Manifiesto

de Gregorio de la Cuesta. En 1814 se trasladó a
Madrid, no siendo molestado por Fernando VII,
sino excepcionalmente colmado de honores:
lugarteniente general de la Orden de San Juan,
de la que era bailío, título con el que suele ser
conocido, gentilhombre de cámara con ejerci-
cio, primer consejero de Estado y decano del
Almirantazgo, cargo que dimitió. Recibió también
la gran cruz de San Hermenegildo. (García Rámila
1930; Lucena 1991; Pimentel 1998; Jovellanos
1963; Alonso Garcés 2006; Impugnación Junta
Central 1812; Sanz Cid 1922; Martínez de Velasco
1972; El Redactor General, 15 octubre 1813;
Palau y Dulcet 1948; Páez 1966)

Valdés y Busto, Ramón (Avilés, 24 septiembre
1782 - ?). Hijo de Pedro Valdés y de Josefa de
Busto, capitán de Infantería, 21 septiembre 1808.
Tío y ayudante del marqués de Campo Sagrado,

Valdés y Busto, Ramón
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que le acompañó en 1810 a bordo de la Cornelia,
camino de Galicia. Casado con María Josefa de
Rivero y Sierra, en 1813 solicita licencia para
casarse en segundas nupcias con Ana Balvin. Se
graduó de teniente coronel, 30 mayo 1815, y de
coronel, 20 octubre 1819, siendo coronel efecti-
vo el 16 de abril de 1825. Purificado el mismo
año 1825, cuando solicita licencia para casarse
en terceras nupcias con María Ángeles Mon.
Rápidamente se suceden los honores: cruces de
San Hermenegildo, 24 julio 1828; Legión de Ho-
nor, 10 agosto 1829; y Carlos III, 22 enero 1830.
En 1836 quedó en expectación de retiro, hasta
que en mayo de 1842 causó baja definitivamente
en el Ejército. Fue Mayordomo de semana de
S. M. (AGMS; Jovellanos 1963)

Valdés Bustos, Rodrigo. Canónigo de León, dipu-
tado por Asturias a las Cortes de 1822-1823. Fue
condenado a garrote en 1826 por el absolutismo,
en ausencia; para ello se le aplicó una de las
excepciones del decreto de amnistía de 1824.
Director del Seminario Cristino, por su adhesión
a Isabel II, 1836. (Ocios de Españoles Emigra-

dos, VI, nº 30, septiembre 1826, p. 247; Simón
Díaz 1959)

Valdés Flórez Bazán, José. Brigadier de Marina,
presidente de la Junta de Oviedo, 1808-1809,
elegido diputado a las Cortes de Cádiz, pero la
elección fue declarada nula, por no haber nacido
en Asturias. (Fugier 1931; Jovellanos 1963;
Diario Mercantil de Cádiz, 5 febrero 1811)

Valdés Flórez Bazán y Peón, Cayetano (Sevilla, 28
septiembre 1767 - Cádiz, 6 febrero 1835). Sobrino
de Antonio Valdés. Guardia marina en Cádiz, 1782,
participó en la expedición Malaspina, 1789 y años
siguientes, ascendiendo a capitán de fragata en
1791 y recibiendo en 1792, junto con Dionisio
Alcalá Galiano, el encargo de explorar el estrecho
de Juan de Fuca, al mando de las goletas Sutil

(Alcalá Galiano) y Mejicana. Capitán de navío,
1794, no estuvo implicado en la conspiración de
Malaspina, por lo que se halló al mando del Pelayo

en el combate del cabo de San Vicente, 14 febrero
1797. Brigadier de Marina, 1802, en Brest, 1804,
Bonaparte le entregó una espada de honor, luchó
en Trafalgar al mando del Neptuno, 21 octubre
1805, en cuya ocasión fue herido y hecho prisio-
nero; siendo a continuación ascendido a jefe de

escuadra, 1805. Se había casado con la asturiana
María Antonia Flórez y Peón, natural de Pravia, con
la que tuvo dos hijos, José y Cayetano. Implicado
en la causa de El Escorial, fue depuesto y residen-
ciado, incorporándose al ejército en la Guerra de la
Independencia, siendo herido en la batalla de
Espinosa, 10 noviembre 1808. Durante la Guerra
de la Independencia su mujer le abandonó, y se
casó con el general francés Arnaldo Desmaissières,
con quien tuvo dos niños, Miguel y Antonio.
Teniente general, 1809, fue nombrado comandan-
te general de la escuadra del Océano y gobernador
militar y político de Cádiz, 24 enero 1812. Dio una
serie de edictos, 30 enero: multas a los que no se
hubiesen alistado, 13 marzo; sobre requisición de
caballos, 18 marzo; sobre la solemne publicación
de la Constitución; otro sobre vigilancia para evitar
a los espías; otro sobre pescaderías; otro de 21 de
mayo sobre el exceso de pandorgas, panderos,
cometas y papagayos; otro aprobando las disposi-
ciones de la Junta de La Mancha en Aranjuez; un
Bando, Cádiz, 2 julio 1812, que se halla en Archi-
vo General Militar de Segovia, expte. de José Pozo
y Sucre; otro de 21 de julio de 1812 sobre el obli-
gado respeto de las leyes por parte de todos los
habitantes de Cádiz; y otro, 3 octubre 1812, sobre
arbitrios. En noviembre de 1812 dimitió del man-
do de la escuadra, pero de momento siguió de
gobernador. Publicó en diciembre otro bando
sobre el alumbrado de Cádiz, recogido por Riaño.
Su invitación al Ayuntamiento de Cádiz, para la
ceremonia de abolición de la Inquisición, 2 febrero
1813, y su respuesta al cabildo eclesiástico sobre lo
mismo, 3 febrero, se publican en El Redactor

General, 4 febrero 1813 (sólo la invitación en El

Imparcial, 19 febrero 1813). El mismo 2 de
febrero de 1813 dio un edicto para averiguar los
oficiales del ejército que se hallaban en Cádiz. El
8 de febrero, como presidente del Ayuntamiento
gaditano, trató de regular el precio y la calidad
del pan. A comienzos de marzo de 1813 cesó de
gobernador de Cádiz, no admitió la Capitanía
General de El Ferrol, pensaba irse a vivir a la Isla
de León, pero nombrado de nuevo, ahora en pro-
piedad, gobernador de Cádiz, todo en cuestión de
pocos días. A una comisión del Ayuntamiento que
fue a cumplimentarle, contestó Valdés el 9 de mar-
zo de 1813, y se publica en El Redactor General.
Firmó el Manifiesto de la Junta Preparatoria de

Cádiz acerca de sus facultades, Cádiz, junio
1813. Publicó el Reglamento para las comisarías
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de los barrios de esta ciudad, Cádiz, 27 abril
1813; y un edicto sobre elecciones, 8 agosto 1813.
El 12 de octubre del mismo año pronunció una
«Arenga a la Regencia con motivo de su traslado a
Madrid», en El Redactor General, 13 octubre
1813. Decretó el cese de los arbitrios para el canal
del Trocadero, 4 noviembre, la renovación de los
ayuntamientos, 29 noviembre, y sancionó el resul-
tado de las elecciones parroquiales, 20 diciembre
1813. El 8 de marzo de 1814 dirigió un manifiesto
A los habitantes de Cádiz, Cádiz, 1814, sobre el
reparto de la contribución directa, y otro el 17, con
el mismo título, para recordar la grandiosa fecha
del 19 de marzo de 1812. El 3 de mayo de 1814
dirige un exhorto-manifiesto al secretario de la
Gobernación de la Península para que el rey no
perjudique su propio nombre, y acuda a Madrid
rápidamente para jurar la Constitución. Las Cortes
deben hacer comprender que éste es su interés y
el del país, con lo que, rechazando las sugestiones
de los malvados, evitará los grandes peligros que
nos amenazan. Sólo la ignorancia o la malicia pue-
den borrar los últimos seis años de nuestra histo-
ria (publicado en El Telescopio Político, 1820). Y
el 9 de mayo firma como presidente el Manifiesto

de la Diputación Provincial, Cádiz, 1814, en el
que, rechazando los sucesos de Sevilla, todavía
cree poder hablar en nombre de la religión, la
patria, la Constitución y el rey: consiguientemente
el 10 de mayo de 1814 dirige una Circular a las
autoridades de su mando para que no se repitiesen
en Cádiz los sucesos de Sevilla, y para que no se
invoque el nombre de Fernando VII para ultrajar
las leyes. Pero ya el 15 de mayo de 1814 firma el
papel de haber recibido los decretos de Valencia
del 4 de mayo, por los que se anulan la Constitu-
ción y las determinaciones de las Cortes, y se nom-
bra secretario de Gracia y Justicia a Pedro
Macanaz y gobernador de Cádiz a Juan María de
Villavicencio. Tras ello Valdés por el decreto de 15
de diciembre de 1815 fue condenado a ocho años
en el castillo de Alicante, en donde estuvo hasta
la revolución de 1820, devolviéndosele entonces la
gobernación de Cádiz y recibiendo las grandes cru-
ces de San Hermenegildo y San Fernando, 1820.
Era también caballero de la Orden de San Juan.
Este año volvió a casarse en Alicante con Isabel
María Roca, viuda del Príncipe Pío de Saboya.
Autor de Discurso con que arengó al pueblo de

Cádiz al descorrer la cortina con que estaba

cubierta la lápida de la Constitución en la

solemnidad del día 27 de abril de 1820. Según
una lista del Archivo General de Palacio usó el nom-
bre masónico de Agesilao. Ministro de la Guerra, en
sustitución de Amarillas, septiembre 1820 - 1 mar-
zo 1821; presidente de la Diputación Provincial
de Cádiz, hasta finales de octubre de 1821; conse-
jero honorario de Estado, 1821-1823; diputado a
Cortes por Sevilla y por Valencia, 1822-1823; y pre-
sidente de la Diputación Permanente de Cortes,
1823, fue nombrado por éstas uno de los tres
regentes encargados de trasladar al rey de Sevilla
a Cádiz, 11-15 junio 1823, encargándose a conti-
nuación otra vez del mando militar y político de
Cádiz. Después de la entrega de la ciudad, él mis-
mo condujo la falúa que llevó a Fernando VII de
Cádiz al Puerto de Santa María, 30 septiembre
1823. El rey, al día siguiente, le condenó a la hor-
ca, pero el propio general francés Guilleminot le
condujo a Gibraltar, de donde pasó a Inglaterra,
siendo allí contertulio de Argüelles, en cuya órbita
se mantuvo en la emigración. Además de la conde-
na anterior, volvió a serlo, esta vez a garrote en
1826, en ausencia; para ello se le aplicó una de las
excepciones del decreto de amnistía de 1824. For-
mó parte de la Junta de Bayona, 1830. Regresó a
España en 1834, recuperando el gobierno de Cádiz,
ascendiendo a capitán general de Marina, y siendo
nombrado prócer del reino. Hombre honrado, de
tendencias moderadamente liberales, marino
esforzado, Romero Alpuente le veía como excesi-
vamente apegado a la monarquía de Fernando VII,
a pesar de todos los sinsabores. No le faltaba razón
probablemente. Poseía las grandes cruces de San
Fernando y San Hermenegildo y la de Justicia de la
Orden de San Juan. Sus cenizas, depositadas pri-
mero en el cementerio de San Fernando, pasaron
después al Panteón de Marinos Ilustres, en donde
fueron profanadas por los cantonales de 1873
(Lucena 1991; Beerman 1992; Telescopio Políti-

co, 1820; Diputados 1822; Ocios de Españoles

Emigrados, III, nº 11, febrero 1825, p. 122, y VI,
nº 30, septiembre 1826, p. 247; Gil Novales 1975b;
AGMS, expte. cit.; El Redactor General, cit. y 24
y 26 enero y 10 noviembre 1812, y 8, 9, 11 y 12
marzo 1813; Diario Gaditano, 15 febrero 1821;
Riaño de la Iglesia 2004; Diccionario Historia
1968; Anales 1821; García Rámila 1930; cat. 650
Subastas Velázquez, 22 y 23 marzo 2000; Marlia-
ni 1870; Carrasco y Sayz 1901; Llorens 1968;
AGP, Papeles Reservados de Fernando VII,
t. 87; Páez 1966)

Valdés Flórez Bazán y Peón, Cayetano
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Valdés Inclán, Fernando (? - Alba de Tormes, 23
noviembre 1809). Asturiano, teniente del segun-
do batallón de Cataluña, fallecido en combate.
El Voto de la Nación, 17 enero 1810, recuerda
su heroicidad y le dedica un soneto. (Reprodu-
cido en Gómez Imaz 1910, p. 323-324)

Valdés Inclán, Juan. Teniente coronel, teniente de
rey en Seo de Urgel (Lérida), 1817-1818; teniente
coronel en Rosas (Gerona), 1819-1820.

Valdés Llanos, Pedro. Cf. Valdés-Llanos y Me-
néndez, Pedro Manuel de.

Valdés Llanos, Ramón. Asturiano, natural proba-
blemente de Oviedo, en donde fue canónigo
maestrescuela, liberal, autor de Discurso, Ovie-
do, 1820, pronunciado ante la Junta Electoral
de la provincia el 22 de mayo de 1820, vicerrec-
tor de la universidad, 1821, y rector de la mis-
ma, 1821-1822, uno de los que firman la Carta

pastoral de los gobernadores del obispado de

Oviedo al clero y pueblo de su diócesis, Ovie-
do, 1821; autor de Al augusto Congreso Nacio-

nal, Oviedo, 1821. (Suárez 1936)

Valdés Posada, Gonzalo. Juez de primera instan-
cia de Llanes (Asturias), 1821-1823 (interino en
1821).

Valdés y Posada, José. Magistrado de la Audiencia
de Guatemala, 1817-1819. 

Valdés y Sierra, Jerónimo, conde de Torata

(Villarín, San Andrés de Veigas, Somiedo, Astu-
rias, 4 mayo 1784 - Oviedo, 14 septiembre 1855).
Hijo de Francisco Valdés y de Antonia Sierra,
estudió latinidad y filosofía en el Seminario de
Lugo, acaso con vistas a una carrera eclesiástica.
En la Universidad de Oviedo estudió Derecho
Civil y Canónico, disciplinas en las que alcanzó el
grado de bachiller con sobresaliente. Continuaba
sus estudios en la Facultad de Jurisprudencia,
cuando la invasión francesa de 1808 le cambió
todas las perspectivas. Se le nombró capitán del
regimiento reclutado en Cangas del Narcea, que
entonces se llamaba Cangas de Tineo. Se halló en
las batallas de Espinosa de los Monteros, 11
noviembre 1808, La Albuera, 16 mayo 1811, y
Ciudad Rodrigo, 8-19 enero 1812. Artillero, autor
de Representación que ocho oficiales de la 3ª

división del 3er Ejército hacen al augusto

Congreso Nacional, Córdoba, 1813. En 1816 se
le destinó a Perú, como jefe del Estado Mayor.
Allí en 1821 tomó parte en la conjura de genera-
les que destituyó al virrey Joaquín de la Pezuela,
marqués de Viluma, nombrando en su lugar a
José de la Serna. Libró los combates Japei, Vol-
cán, Chamical, Desaguadero y Torata, ganó la
batalla de Moquehua, 21 enero 1823, por lo que
se le concedió la gran cruz laureada de San Fer-
nando, y ascendió a mariscal de campo. Publicó
Extracto del diario de las operaciones del

ejército español de la campaña sobre el De-

saguadero, Cuzco, 1824. Fue uno de los que
perdieron la batalla de Ayacucho, 9 diciembre
1824, a pesar de haberla librado con inteligencia
y coraje. A su vuelta a España en enero de 1825
fue muy mal recibido en las instancias oficiales,
que le colgaron junto a sus compañeros el apodo
de los ayacuchos. Enviado de cuartel a Vitoria,
allí pasó dos años escribiendo. En 1827 firma en
Vitoria una Exposición, que se recoge más aba-
jo. A comienzos de 1828 fue enviado a Zaragoza,
de segundo cabo del ejército aragonés, logran-
do someter a los insurgentes de Benasque y
Mequinenza. Buenos informes sobre él en Cau-

sas. Sería un buen jefe para Sevilla. Estuvo de
cuartel en Madrid, en 1832 pasó a Asturias con
licencia, y en 1833 fue nombrado gobernador
militar y político de Cartagena. A la muerte de
Fernando VII juró a la reina niña Isabel, y fue
enviado en noviembre de 1833, ascendido a
teniente general, a combatir a los carlistas en las
Provincias Vascongadas. Fue ministro de la Gue-
rra del 17 de febrero al 8 de abril de 1835. En
junio de 1835 perdió la batalla de las Amézcoas,
por lo que tuvo que entregar el mando a Luis
Fernández de Córdoba. Elegido diputado por
Asturias a las Cortes de 1836, no pudo aceptar,
por hallarse derrengado. En su lugar, pasó de
cuartel a Cartagena. Elegido senador por Valen-
cia y Murcia en 1837, optó por Valencia. Capitán
general de Galicia, 1838, dio a luz Observacio-

nes… a los discursos pronunciados en el Con-

greso por los SS. diputados Pardo Montenegro

y Calderón Collantes en la sesión del 18 de

diciembre de 1838, Santiago, 1839. Estuvo unos
meses de 1839 al frente de la Guardia Real, fue
capitán general de Cataluña, recibió la gran cruz
de Carlos III, y pasó a Madrid como inspector de
Milicias Provinciales. Presidente, gobernador y
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capitán general de Cuba, noviembre 1840, tomó
posesión el 6 de mayo de 1841, sucediendo a
Pedro Téllez Girón, príncipe de Anglona. Cal-
cagno le califica de gobernante dulce y patriar-
cal, que salió pobre de una capitanía general
rica. Dio un Bando de gobernación y policía

de la isla de Cuba, La Habana, 1842; con un
Apéndice en 1843 (el Bando tuvo cinco edicio-
nes hasta 1875 y el Apéndice una reimpresión
en 1855). Construyó importantes obras públi-
cas, como la Cortina de Valdés y la Calzada de la
Infanta, protegió al Jardín Botánico, para el que
dio mil pesos de su propio peculio, y persiguió el
tráfico de esclavos, con lo que se ganó la ene-
mistad de los interesados en el negocio. Dio
libertad a los negros emancipados, que en teoría
debían seguir cinco años sometidos, pero los
cinco años se prolongaban a toda la vida. En su
tiempo, 1842, tuvo lugar la reforma universita-
ria, y en julio del mismo año expulsó al cónsul de
S. M. B. David Turnbull, quien era partidario de
la abolición total. Se dice que sus doctrinas
ponían en peligro el orden público. Poco tiempo
más continuó Valdés en el cargo. Los esclavistas
hicieron llegar a Madrid la especie de que se
preparaba una insurrección general de los
negros de Cuba, y que no era Valdés la persona
idónea para someterlos. El 14 de septiembre de
1843 fue destituido, nombrando interinamente a
Francisco Javier Ulloa, hasta la llegada del suce-
sor previsto, Leopoldo O’Donnell. El día 15,
camino de España, embarcó en Matanzas en el
Paquete de Burdeos para Francia. Senador
vitalicio, juró el 17 de diciembre de 1845. En
1847 fue hecho conde de Villarín, cambiado por
Torata en 1855. Hasta 1848 permaneció de cuar-
tel en Madrid, retirándose después a Oviedo.
Su hijo Fernando Valdés y Héctor, también arti-
llero, publicó póstumamente Refutación del

manifiesto que el teniente general D. Joa-

quín de la Pezuela imprimió en 1825 a su

regreso del Perú, manuscrito de 1825, Madrid,
1895; Exposición… al rey don Fernando VII

sobre las causas que motivaron la pérdida

del Perú, manuscrito, Vitoria, julio 1827, Ma-
drid, 1895; Refutación al diario de la última

campaña del ejército español en el Perú en

1824 por D. José Sepúlveda, manuscrito sin
fecha precisa, Madrid, 1896; y Documentos

para la historia de la guerra separatista del

Perú, Madrid, 2 vols., 1896-1898, que reúne los

tres escritos últimamente citados y otros.
(Vigón 1947; Diccionario Historia 1968; Palau y
Dulcet 1948; Colección Causas 1865, V, p. 267;
Marliani 1870; Suárez 1936; Urquijo 2001; Índi-
ce Nobiliario 1955; Moratilla 1880; Calcagno
1878)

Valdés Solís, Ramón. Secretario de la diputación
en Madrid de la Sociedad Económica de Oviedo,
1820-1831. 

Valdés Verdugo, José. Capitán de fragata, 1805;
capitán de navío, 1811-1822. 

Valdés-Llanos y Menéndez, Pedro Manuel de

(Gijón, ? - Puerto de Vega, Asturias, 25 noviem-
bre 1811). Amigo de Jovellanos, con quien man-
tuvo una gran correspondencia, en la que solía
firmar Teresina del Rosal. Subdelegado de
Hacienda en Gijón. Habiendo salido de Gijón los
dos amigos, rumbo a Galicia, para no caer en
manos de los franceses, se vieron obligados a
recalar en Puerto de Vega, en donde fallecieron
con una diferencia de dos días. La Correspon-

dencia fue publicada por Julio Somoza en Cosi-

quines de la mió quintana, Oviedo, 1884, y
puede verse ahora en la Correspondencia de
Jovellanos, publicada por José Manuel Caso Gon-
zález. (Suárez 1936; Gazeta de Aragón, 14 mar-
zo 1812)

Valdesoto, vizconde de. Cf. Castillo y Carroz,
Francisco del.

Valdespina, marqués de. Cf. Orbe y Elío, José
María.

Valdillao, Vicente, alias el Jabonero (? - Zara-
goza, 2 diciembre 1820). Vecino de Molina de
Aragón, miembro de la cuadrilla de ladrones lla-
mada del Cate, preso en Molina, falleció en el
hospital. (Arenas López 1913)

Valdivia, Antonio. Se le formó causa en Sevilla por
haber mandado a Osuna una carta con noticias y
papeles alarmantes. En primera instancia se le
dirigió un serio apercibimiento, pero la Audiencia
se lo quitó, por lo que protestan los ciudadanos
de la Milicia Nacional Voluntaria a la Diputación
Provincial en sus Representación(es), Sevilla, 6
y 10 octubre 1821. (Gil Novales 1975b)

Valdés Solís, Ramón
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Valdivia, Diego (Cabeza del Buey, Badajoz, ? - ?).
Capitán durante la Guerra de la Independencia.
(Pérez Jiménez 1908)

Valdivia, José. Coronel del regimiento de Alcalá.
Al saltar una muralla quedó bastante contusiona-
do. Al frente de una cuadrilla de serranos fue
atacado en Ojén (Málaga) el 15 de julio de 1810,
derrotado y llevado prisionero a Málaga. Se le
menciona como actuante antes de 1812 en la
provincia malagueña. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 13 septiembre 1810; El Duende, nº 9,
1811; Convocatoria 1812)

Valdivia, Juan. Capitán agregado al regimiento
Fernando VII, antes Guías, a las órdenes de
Riego en enero-marzo de 1820. (Fernández San
Miguel 1820)

Valdivia y Corral, Francisco de Paula, conde de

Torralba y de Talará. Sucedió en el título a Ma-
ría de los Ángeles Fernández de Córdoba y Pi-
mentel, fallecida en 1817. Casado con Francisca
de Paula Laso de la Vega, hermana del marqués
de las Torres de la Presa. Todavía llevaba el títu-
lo en 1829. (Santa Cruz 1944; Cárdenas Piera
1989)

Valdivia y Legovien, José. Corregidor de las islas
de Tenerife y la Palma, autor de un Discurso,
Palma de Tenerife, 1808, pronunciado al abrirse
el Cabildo General, 11 y 12 julio 1808. (Diario

Mercantil de Cádiz, 17 septiembre 1808; Palau
y Dulcet 1948)

Valdivia y Paniagua, Luis José. Alcalde mayor de
Corral de Almaguer (Toledo), 1818. 

Valdivieso, Manuel. Junto con sus compañeros
Juan Bazicher, José López Pareja, Manuel
Valdivieso, Antonio Valverde, Antonio Perande
Moya, Antonio Muñoz y dos más, A. B. y M. S.,
son autores de un artículo comunicado en
Diario Gaditano, 3 marzo 1821, en el que dicen
que han hecho la guerra en América meridional,
han estado más de seis años prisioneros, sólo
recibieron paga y media en siete años, se han
escapado, han llegado a España, y han pedido
una ayuda al Gobierno: la han obtenido por
decreto de 17 de diciembre de 1820, pero el
intendente de Andalucía, Manuel de Velasco, se

niega a darles nada, a pesar de que se lo ha orde-
nado el capitán general. Insisten en un segundo
artículo, Diario Gaditano, 16 marzo 1821. Los
firmantes son ahora Bazicher, Perande Moya,
Valdivieso, López Pareja y Valverde, siempre con
sus iniciales. Velasco rechaza la acusación, y dice
no haber recibido el decreto (Diario Gaditano,
19 marzo 1821). Los interesados replican en
suplemento al Diario Gaditano, del 22 de mar-
zo de 1821, ahora con sus nombres completos,
excepto M. S., del que dicen que no firma por
estar enfermo (de A. B. no dicen nada). Acusan
a Velasco de mentir, porque él mismo el 5 de
enero de 1821 pasó un oficio al teniente coronel
Ponce en el que le indicaba, respecto al decreto
de 17 de diciembre de 1820, que se iría pagando
a los interesados según lo permitieran los fondos
de Tesorería (hay copia de este oficio). Aquí
reside la arbitrariedad, pues ha pagado a otros,
que no contaban con órdenes a su favor, en per-
juicio de los firmantes.

Valdivieso y Pradas, Francisco. Magistrado de la
Audiencia de Chile, 1817-1819. 

Valdrich, Francisco María. Coronel vivo, teniente
coronel del regimiento de Zamora, 10 de Infante-
ría de línea, 1817. 

Valée, Sylvain-Charles (?, 1773 - ?, 1846). Formado
en la Escuela de Artillería de Châlons, sirvió en el
ejército del Rhin durante la Revolución, y después
se halló en las batallas de Ulm, Austerlitz y Jena.
En Polonia, 1806-1807, y en España, en los sitios
de Zaragoza y Lérida. General de brigada, julio
1809, comandante de Artillería del Tercer Cuerpo
de Ejército, es uno de los militares franceses que
aceptan la rendición de Lérida, 14 mayo 1810.
Mandó la artillería también en el sitio de Tortosa,
del que escribió un «Diario de las operaciones»,
fechado en la ciudad a 3 de enero de 1811, y
publicado en Gazeta Nacional de Zaragoza, 10
febrero 1811. Salió de España en 1814, siendo pro-
movido a par de Francia en 1835, mariscal en 1837,
gobernador general de Argelia. Sus restos reposan
en los Inválidos. (Tulard 1987; Gazeta Nacional de

Zaragoza, cit. y 24 mayo 1810)

Valenchana, Juan. Doctor en Medicina y Cirugía.
Se hallaba en casa de Miyar cuando éste fue
detenido. (Colección Causas 1865, V, p. 1911)
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Valencia, Antonio Camilo. Comisario ordenador
graduado, 1815-1823; ministro de la Real Hacienda
en las fábricas de La Cavada, 1819-1823. 

Valencia, duque de. Cf. Narváez y Campos,
Ramón María. 

Valencia, Leandro. Cantante, que actuó en el
teatro Príncipe entonando «un aria obligada del
corno inglés». (El Universal Observador Es-

pañol, 5 mayo 1821)

Valencia, Manuel (? - Mendívil, Navarra, 16 mayo
1811). Voluntario, muerto en combate, ya que no
consintió en rendirse. (Gazeta de la Junta-Con-

greso del Reino de Valencia, 25 junio 1811)

Valencia, Pedro de (Santafé de Bogotá, ? - San
Fernando, Cádiz, 7 junio 1841). Guardia marina en
Cádiz, 1781, al año siguiente interviene en el com-
bate con la escuadra inglesa en el Estrecho.
Teniente de fragata en 1791. Se embarca para La
Habana en 1794. En 1802 vuelve a España, y al año
siguiente a Cádiz. En 1808 participa en la rendición
de la escuadra francesa y en 1809 es enviado a
América. En los años siguientes cruzó varias veces
el Atlántico. En mayo de 1820 aparece como mayor
general del apostadero de La Habana. Vuelve a
Cádiz en 1822 y en 1825 asciende a brigadier.
Comandante del tercio naval de Valencia, 1825-
1828. En 1832, gran cruz de Carlos III y comandan-
te general de La Carraca. Jefe de escuadra en julio
de 1833, año en que recibe la gran cruz de San
Hermenegildo. En abril del año siguiente se le nom-
bra vocal de la Junta de Gobierno de la Armada.
Teniente general en abril de 1840. (Pavía 1873)

Valencia, Salvador. Coronel, comandante del re-
gimiento del Príncipe, 4 de Infantería de línea,
1813-1819. Al frente de su regimiento resistió en
Montellá el 17 de septiembre de 1813 un fuerte
ataque del general Expert (Diario Crítico

General de Sevilla, 21 octubre 1813). Sargento
mayor de Palma, 1820-1823. Sociedad Patriótica
de Palma, 19-29 mayo 1820, y su vicepresidente
tercero, 16 junio 1820. 

Valencia y Codallos, Pedro Felipe, II conde de

Casa Valencia (Madrid, 19 noviembre 1767 - Bo-
gotá, 5 octubre 1816). Hijo del I conde de Casa Va-
lencia, Francisco Valencia Fernández del Castillo,

también llamado Francisco de Valencia y Sáenz
del Pontón, y de Josefa Codallos y Palacios.
Título obtenido el 17 de noviembre de 1789. Coro-
nel de Infantería, oficial de la primera Secretaría
de Estado, secretario de la legación en Berlín,
jugó un importante papel social en la capital pru-
siana. Aficionado a la literatura alemana, era muy
estimado en Berlín. Se casó con María Antonia
Junco y Rosales, hija de los señores de Villalpan-
do. Fue afrancesado, oficial supernumerario de la
Secretaría de Estado, secretario de la Junta de
Estado que presidió Murat, 5 mayo 1808, autor
de la proclama La Junta suprema de Gobierno

a los habitantes de Madrid, Palacio, 5 mayo
1808, en la que promete: «Vuestra tranquilidad
será ya inalterable» (publicada en Extracto de las

últimas gazetas de la Europa, 1808, en donde se
lee «imudable». La frase correcta en suplemento
al Diario de Valencia, 13 mayo 1808, sin pagina-
ción). Ministro del Consejo de Estado, en el que
fue miembro de la sección de Guerra y Marina,
1809; coronel de la Guardia Urbana de Madrid, 26
julio 1809; caballero de la Orden Real de España,
25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del 27).
Acompañó a José I a Andalucía, 1810, y fue nom-
brado comisario de Córdoba, enero 1810, pero ya
en febrero de 1810 fue sustituido. Solicitó una
encomienda, 4 enero 1810. En febrero de 1811
fue nombrado prefecto de Málaga, siendo destitui-
do el 8 de noviembre de 1811, aunque permane-
ció en Málaga hasta comienzos de 1812. José I
premió su lealtad con el otorgamiento de cédulas
hipotecarias, 500.000 reales como consejero de
Estado. Salió de España en septiembre de 1812.
Firmante de la carta encabezada por Francisco
Amorós, París, 11 junio 1814, dirigida a Talleyrand
por un grupo de ex josefinos para que la hiciese
llegar a Luis XVIII, en la que tras felicitar al rey
por su acceso al trono, y procurar ganarse su sim-
patía, se quejan de la injusticia de su situación
presente. Murió fusilado por insurrecto. (Catálogo
Títulos 1951; Farinelli 1924; Diario Mercantil de

Cádiz, 13 mayo 1808 y 10 agosto 1813; Mercader
1983; Martin 1969; Ceballos-Escalera 1997; Díaz
Torrejón 2001; Fernández Sirvent 2005)

Valenciano, el. Cf. Castelló, Antonio.

Valens, Lorenzo. Combatiente en la Guerra de la
Independencia, capitán en la partida de Tomás
Príncipe. (Sánchez Fernández 2001)

Valencia, Antonio Camilo
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Valentí, Pablo. San Sebastián de la Corte, 12 mayo
1820. Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 3
junio 1821. 

Valentí y Jover, José. Presidente del Tribunal de
Primera Instancia en la Barcelona francesa, deja-
do subsistente después de la reorganización de
los tribunales de 18-20 de octubre de 1810. Se le
formó causa el 9 de junio de 1814. (Diario de

Barcelona, 21 octubre 1810; Estafeta Diaria

de Barcelona, 1814)

Valentín, José. Teniente del regimiento de As-
turias, a las órdenes de Riego en enero-marzo de
1820. (Fernández San Miguel 1820)

Valentín Lafuente, Rodrigo. Dominico, profesor
de teología en el Seminario de Jaca, autor de una
Exhortación, pronunciada en la catedral de la
ciudad el 15 de diciembre de 1809, de exaltación
de Napoleón y de José I, con motivo de la firma
de la paz con Austria. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 21 enero 1810)

Valentín de Nicolás, Manuel. Fiscal de la Colec-
turía de Expolios y Vacantes, 1821-1823.

Valentín de Tejada, Antonio. Sociedad Patriótica
de Zaragoza, 13 abril 1820. 

Valenzuela, Antonio. Auditor de Guerra en Ceu-
ta, 1817; auditor en Castilla la Vieja; 1818-1819;
juez de primera instancia de Montilla (Córdo-
ba), 1821. Probablemente Antonio Valenzuela y
Pizarro. (El Universal Observador Español, 2
mayo 1821)

Valenzuela, Francisco Benito. Impresor de Gra-
nada, 1815.

Valenzuela, Gaspar Antonio de. Sociedad Patrió-
tica La Fontana de Oro, 3 junio 1821. 

Valenzuela, Joaquín. Teniente coronel, sargento
mayor de las cinco compañías de Inválidos
Inhábiles de Castilla la Vieja, radicadas en Toro,
1820-1823. 

Valenzuela, José María (Villanueva de los Infantes,
Ciudad Real, h. 1775 - ?). Artillero, 18 noviembre
1792; cabo segundo, 6 junio 1793. Luchó en la

guerra contra la República Francesa, 1793-1795.
El 24 de noviembre de 1806 pasa a ser conductor
de carros de trenes, y dos años después, el 13
de diciembre de 1808, alférez del regimiento de
Caballería de Cazadores de Sevilla. En la Guerra
de la Independencia combate por toda España:
acción de Manzanequi; las dos de Ciudad Real; la
del Visillo, 28 marzo 1809; la entrada en Talavera,
22 julio 1809, acción de Alcabón; batalla general
de Talavera, 27 y 28 julio 1809; defensa de Puen-
te del Arzobispo, 6 agosto 1809; entrada en la Isla
de León, 5 febrero 1810. El 31 de octubre de 1810
pide el empleo de teniente efectivo en las compa-
ñías fijas de Artillería, en atención a que desde la
clase de artillero llegó en 16 años (en realidad, son
14) a la de conductor de trenes, aparte de sus
méritos en la Guerra de la Independencia. Se le
concede, y es nombrado teniente de la primera
compañía de Artillería de Ceuta, 21 junio 1811.
Antes participó en la batalla de Chiclana, 5 marzo
1811. Capitán comandante ayudante mayor del
quinto batallón de Artillería del Tren, Segovia, 16
octubre 1815, hasta que se retira, 23 septiembre
1819. El 2 de noviembre de 1820 pide volver al
servicio en el mismo cuerpo que tenía antes, pero
no se le concede. Vuelve sin embargo el 1 de julio
de 1828, como capitán de compañía del primer
batallón de Artillería del Tren, en virtud de la
reorganización introducida por decreto de 31 de
mayo de 1829. El empleo le es revalidado el 13
de marzo de 1829. Figura todavía en 1831. (AGMS)

Valenzuela, Manuel José de (Granada, ? - ?).
Abogado, alcalde mayor de Bienvenida (Bada-
joz), 1817-1820. 

Valenzuela, Miguel. Socio honorario de la So-
ciedad Económica de Cádiz, 11 febrero 1819,
con residencia en Baena. (Acta 1830b)

Valenzuela y Ayala, Juan Bautista (Andújar,
Jaén, 16 julio 1765 - ?). Hijo de Alonso de Va-
lenzuela y Valenzuela, marqués de Puente de la
Virgen, y de Ana Ayala Dávalos. Capitán de In-
fantería, caballero de Calatrava, 1797. Caballero
de la Orden Real de España, 24 abril 1810
(Gazeta de Madrid del 15 de mayo). (Ceballos-
Escalera 1997)

Valenzuela Fajardo, José (Córdoba, 14 agosto
1756 - ?). Hijo de Nicolás de Valenzuela Fajardo
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y de Josefa Fajardo de Guzmán. Veinticuatro de
Córdoba, procurador para la jura del príncipe,
caballero supernumerario de Carlos III. Caballe-
ro de la Orden Real de España, 24 abril 1810
(Gazeta de Madrid del 15 de mayo). (Ceballos-
Escalera 1997)

Valenzuela y de las Maellas, Manuel de (Ayllón,
Segovia, 17 septiembre 1750 - ?). Hijo de Juan
Antonio de Valenzuela Pérez de la Torre y de
Eugenia de las Maellas Rivero. Caballero pen-
sionista de Carlos III, 1800. Consejero de
Hacienda, formó parte de una comisión que el
16 de enero de 1809 fue a Valladolid, a pedir a
Napoleón el regreso de José I. Pronunció en la
ocasión un discurso, en representación del
Consejo de Hacienda, que publican la Gazeta

de Madrid, 9 febrero 1809, y el Diario de Bar-

celona, 16 marzo 1809. (Sólo consta Manuel de
Valenzuela, pero creo que es éste.) Caballero
de la Orden Real de España, 11 marzo 1811 (Ga-

zeta de Madrid del 19). (Ceballos-Escalera 1997)

Valenzuela y Pizarro, Antonio. Gran cruz del 7 de
julio de 1822 y de la defensa de Cádiz en 1823,
socio de la Sociedad Económica de Albacete,
comendador de la Orden Americana de Isabel
la Católica, del Consejo de S. M., oidor de la
Audiencia de La Habana en 1847-1848, en cuya
condición firmó el 11 de noviembre de 1848 el
juicio de residencia totalmente favorable a Leo-
poldo O’Donnell. (Alfaro 1867)

Valenzuela del Prado, Fernando María. Firmante
de la Representación de la municipalidad

sobre alistarse como soldados en la milicia

cívica, Jaén, 9 abril 1810. (Gazeta de Jaén, 17
abril 1810)

Valera, Agustín. Ayudante de la Academia de
Matemáticas y Artillería de Segovia, 1823. 

Valera, Benito. Maestro de gramática superior de
los Estudios de San Isidro, 1820 (todavía bajo los
jesuitas).

Valera, Ginés. Vicepresidente de la Academia de
Sagrados Cánones de San Isidoro, 1817. 

Valera, Luis. Desde Alcira, 8 febrero 1809, pro-
pone a la Junta Central que se aumente la

producción de fusiles; pero mientras éstos esca-
seen recomienda el uso de piedras y cantos como
armas arrojadizas. (AHN, Estado, leg. 52 D)

Valera, marqués de. Cf. Castillo y Carroz,
Francisco del. 

Valera y Arteta, Mariano. Comisario honorario de
Guerra, 1821-1823; oficial cuarto de la Secretaría
de Gobernación, 1822, y segundo, 1823. Masón
según la Lista primera de masones, absolutis-
ta, 1821. (AGP, Papeles Reservados de Fernan-

do VII, t. 55)

Valero. Favorito de Ramón López Pelegrín,
según La Tercerola, nº 18. 

Valero, Antonio. Reunión Patriótica de Sevilla,
30 junio 1820. 

Valero, José. Capitular de Murviedro, segundo
firmante de Relación exacta de lo practicado

en la villa de Murviedro al descubrimiento de

la lápida de la Constitución, Valencia, 1821.
(Gil Novales 1975b)

Valero, Miguel. Teniente coronel, gobernador del
Grao de Valencia, 1817-1821. 

Valero, Pedro. Autor de Elogio del Sr. D. Juan

Martín de Goycochea, Zaragoza, 1806; y de Re-

lación de los méritos y ejercicios literarios en

Sagrada Teología, Madrid, 21 marzo 1806. Go-
bernador del arzobispado de Zaragoza, nombrado
por la junta creada en la ciudad el 26 de junio de
1808 para solemnizar los actos del juramento
de oficiales y soldados. (Palau y Dulcet 1948; Gaze-

ta Extraordinaria de Zaragoza, 27 junio 1808)

Valero, Telesforo. Alcalde mayor de Torija
(Guadalajara), 1817-1819. 

Valero y Arteta, Mariano. Cf. Valera y Arteta,
Mariano. 

Valero de Bernabé y Pacheco, Antonio (San Juan
de Puerto Rico, 26 octubre 1790 - ?). Hijo del
subteniente de Granaderos Cayetano Valero de
Bernabé y de Rosa Pacheco. Cadete, 25 abril
1803; subteniente, 30 noviembre 1804. Ascendió
a teniente y a capitán el 20 de mayo y el 24 de

Valenzuela y de las Maellas, Manuel de
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julio de 1808, hallándose en la batalla de Tudela,
23 noviembre 1808, y en el segundo sitio de
Zaragoza, graduándose de teniente coronel el 8
de febrero y de coronel el 9 de marzo de 1809.
En 1811 participó en la defensa del castillo de
Sagunto, y se casó con María Josefa de Madrid
y Molina. Capitán de Cazadores, 1 septiembre
1812; primer ayudante, 12 septiembre 1818; se-
gundo comandante, 29 noviembre 1819. Coman-
dante del segundo batallón del regimiento del
Príncipe y de las armas de Huelva, 1820. Fue uno
de los que pusieron la lápida de la Constitución en
la ciudad (El Universal Observador Español,
25 octubre 1820). Pasó a Nueva España con
O’Donojú, 1821, distinguiéndose en las guerras
de México, Gran Colombia y Ecuador. (AGMS; El

Universal Observador Español, cit.)

Valero y Zorio, Antonio. Vocal de la Junta del Par-
tido de San Clemente (Cuenca), 28 octubre 1809.
(Gazeta de Valencia, 7 noviembre 1809)

Vales, Domingo. Preso en Santiago de Compostela
el 30 de abril de 1821 (Diario Gaditano, 16 mayo
1821), y deportado a Canarias el 8 de mayo de
1821 por servil. (Gil Novales 1975b)

Vales, Esteban de. Regidor perpetuo de La Coru-
ña, 1 junio 1808. (Martínez Salazar 1953)

Vales Asenjo, Francisco Javier. Canónigo de San
Isidro, capellán de S. M., secretario de la diputa-
ción en Madrid de la Sociedad Económica de
Zamora, 1817-1818. Autor de Oración inaugu-

ral que en abertura de la Asociación de Cari-

dad para alivio de los pobres presos en las

cárceles de Madrid, Madrid, 1800; Elogio fúne-

bre de los héroes y víctimas del Dos de mayo de

1808, Madrid, 1816; y Elogio fúnebre del Excmo.

Sr. Francisco Álvarez de Toledo y Palafox,

duque de Fernandina, conde de Niebla, Ma-
drid, 1817. (Palau y Dulcet 1948)

Vales Baamonde, Juan Carlos. Canónigo preso en
Santiago el 30 de abril de 1821 (Diario Gaditano,
16 mayo 1821) y deportado a Canarias, 8 mayo 1821,
por servil. (Guía del Estado Eclesiástico Seglar

y Regular de España, 1820; Gil Novales 1975b)

Valestá, Juan. Gran cruz de San Hermenegildo,
1816. Figura hasta 1819. 

Valez, Gabriel. Cf. Balez, Gabriel.

Valguarnera, Domingo. Capitán de Caballería,
bajo José I, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). (Ceballos-Escalera 1997)

Valguarnera, Juan. Comandante de escuadrón,
bajo José I, caballero de la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del
27). (Ceballos-Escalera 1997)

Valgueiro, Joaquín (?, h. 1788 - Cabezón, 12 junio
1808). Hijo de Joaquín Bernardo Valgueiro. Clé-
rigo de prima, estudiante de Leyes en la Univer-
sidad de Salamanca, su padre le presentó
voluntario para defender la patria. Murió en la
batalla de Cabezón. (AHN, Estado, leg. 32, doc.
340)

Valgueiro, Joaquín Bernardo. Notario de la sub-
delegación castrense de Zamora, 1793. Padre del
anterior. Con la Guerra de la Independencia
sufrió ataques en su casa, desde que el 10 de
enero de 1809 entraron los franceses en Zamora.
En diciembre de 1809 solicitó la vacante de pro-
curador de causas del número y Audiencia de
Zamora, en las mismas condiciones en que la
había ejercido el difunto Juan García Mozo.
(AHN, Estado, leg. 32, doc. 340)

Vali, José. Zapatero de Madrid, mencionado en
Ayuntamiento Extraordinario de 19 de junio de
1820. (AVM, Secretaría 1ª, 1-330-10)

Valiente, Blas, alias el Zapoteado de Muniesa.

Miembro de la cuadrilla de ladrones llamada
del Cate, fue llevado a Zaragoza como presi-
diario, a trabajar en el canal. (Arenas López
1913)

Valiente, Gregorio. Teniente de Infantería.
Sociedad Patriótica de Zaragoza, 13 abril
1820. Sociedad Patriótica de Pamplona, 10 ju-
nio 1820. Tertulia Patriótica de Zaragoza, 8
octubre 1822. 

Valiente, Joaquín de la Cruz. Depositario de fon-
dos municipales de Cáceres; decano del Colegio
de Abogados, 1772; mayordomo de Propios de
Cáceres, 1808. (Hurtado 1910 y 1915)
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Valiente, María Ignacia. Socia secretaria de la
Sociedad Económica de Cádiz, 1 febrero 1827.
(Acta 1830b)

Valiente, Ramón. Vocal de la Junta de Gobierno
de Cádiz, 1809. (Riaño de la Iglesia 2004)

Valiente y Bravo, Juan Pablo (Huelva, 1740 -
Santa Cruz de Mudela, 1817). Catedrático de la
Universidad de Sevilla. En 1786 el Gobierno le
comisionó para que se encargara de los asuntos
financieros de México y Ultramar. Visitador del
Fisco en La Habana, llegó a la isla en 1788, en
donde promovió varias reformas, y se convirtió
en defensor a ultranza de la libertad de comercio.
Intendente de Hacienda en Cuba, 1794, regresó a
España en 1800. Consejero de Indias, juró la
Constitución de Bayona el 23 de julio de 1808.
Miembro de una comisión formada por Jove-
llanos el 25 de noviembre de 1808 para tratar
asuntos militares y de seguridad, y también el
posible traslado de la Junta Central. En septiem-
bre de 1809 se encontraba en Murcia. Pasó a
Chiclana el 13 de enero de 1810, al salir de Sevilla
la Junta Central. Ministro del Consejo y Cámara
Real, juez de competencias. Miembro del Consejo
Reunido, que al discutirse el problema de la liber-
tad de imprenta formó, a su favor, voto particu-
lar. Propuesto para ser uno de los componentes
de la Sala Segunda de Gobierno de España del
tribunal del Consejo Supremo de España e
Indias, para 1810. Presidió las juntas electorales
americanas, y en agosto de 1810 fue el encarga-
do de preparar en Cádiz las elecciones de los
suplentes americanos. El 14 de agosto de 1810
escribió un informe sobre la cuestión, que se
publica en Manuel Fernández Martín: Derecho

parlamentario español, Madrid, 1992, I, p. 661-
665. Por supuesto, no era partidario de la insu-
rrección americana, pero creía que sería mucho
peor no convocar a los insurgentes, ya que la
convocatoria se les va a hacer como ciudadanos,
no como insurgentes. Diputado a Cortes por
Sevilla, elegido el 4 de noviembre de 1810, juró el
21 de diciembre de 1810. Inmediatamente se
granjeó la enemistad de la mayoría de los ameri-
canos. El 23 de enero de 1811 se mostró partida-
rio de que las elecciones en América se hiciesen
en las capitales de provincia, alegando para ello,
por una parte, la incapacidad de los indígenas y
de las castas para ser ciudadanos, y por otra

parte, la geografía americana, que él bien conocía,
que imposibilitaba a los electores ir de una a otra
junta electoral. Se opuso tenazmente a la conce-
sión del voto a los indígenas: el indio es estúpido,
era su conclusión. En cuanto a las castas su
idea era un poco mejor: consideraba diferentes a
los negros y mulatos, poco integrados, fuertes y
osados, es decir, socialmente peligrosos, pero es
posible suscitar en ellos el sentimiento del ho-
nor; propone que se dé el voto a los que tengan
una fortuna superior a los 2.500 duros. En mar-
zo y julio de 1811 se mostró partidario de que la
infanta Carlota Joaquina fuese proclamada
regente de España, tras lo cual, una vez promul-
gada la Constitución, podrían disolverse las
Cortes. Sus palabras no tuvieron seguimiento,
aunque no era el único carlotista de la asamblea.
El 26 de octubre de 1811 sus palabras en la
cámara produjeron tal inquietud, que tuvo que
salir del salón protegido por las autoridades. En
enero de 1812 fue a Tánger, con licencia; a fina-
les de abril se hallaba ya en Algeciras. Se dice de
él que no quiso firmar el proyecto de Cons-
titución, aunque contribuyó a formarla. Las opi-
niones son siempre muy duras con él: existe la
sospecha de que trajo la epidemia de 1800, pero
sea esto cierto o no difunde «la peste desoladora
de sus malignas ideas» (El Redactor General,
25 enero 1813). Miembro de la Comisión de la
Universidad de Sevilla que en 1814 pasó a
Madrid para felicitar al rey, pronunciando enton-
ces una alocución que fue publicada como suple-
mento a El Directorio Eclesiástico y Político de

Sevilla, 13 julio 1814. En este año los jueces
de policía le pidieron informe contra los diputa-
dos liberales, pero no lo cumplimentó. Asesor de
la Comisaría General de Cruzada, 1817; secreta-
rio de la diputación en Madrid de la Sociedad
Económica de Sevilla, 1817; asesor del superin-
tendente general de Correos, por lo referente a
Caminos y Canales, 1817-1819. Se dice que
rechazó el puesto de embajador en Suecia.
(AHN, Estado, leg. 5 D, doc. 3, leg. 28 A, doc. 51
y leg. 30 E, doc. 198, donde se le llama José
Pablo; Franco 1964, II, donde se le llama José Pa-
blo; El Conciso, 27 octubre 1811; Lista Interina
Informantes 1820; Calvo Marcos 1883; Diario

Mercantil de Cádiz, 21 junio 1813; Jovellanos
1963; Gómez Imaz 1910; El Redactor General,
cit. y 10 enero, 24 y 25 abril 1812; Rieu-Millan
1990; Ramos Rovi 2003; Espasa 1908)

Valiente, María Ignacia
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Valius y Vila, Jaime (? - ?, 1826). Uno de los más
grandes compositores religiosos españoles, maes-
tro de la catedral de Gerona, de la que el 3 de junio
de 1785 pasó a la de Córdoba. En noviembre de
1822 fue nombrado maestro del convento de la
Encarnación de Madrid, aunque la catedral de
Córdoba le guardó su plaza. (Soriano 1855)

Vall Espinosa, Pablo del (? - Madrid, 9 octubre
1809). Procesado por los franceses por sospe-
choso de actividades contra ellos, fue condenado
a la horca. Parece que usó también el nombre de
Lorenzo Fábregas. (Morales Sánchez 1870)

Vallabriga y Drummond, María Teresa. Dama de
María Luisa, 7 diciembre 1800. Todavía figura en
1820. 

Vallada, marqués de, conde de Caparica. Caba-
llero del Toisón, 1816. Figura hasta 1819. 

Valladares. «Célebre» partidario que, unido a
Bustamante, y a las órdenes de Antonio Murillo,
el 18 de marzo de 1810 atacó con 400 hombres a
los franceses de Valverde de Leganés (Badajoz),
que contaban con 800 caballos. La sorpresa pro-
dujo más de cien bajas al enemigo, aunque tam-
bién los atacantes las tuvieron (Gazeta de

Valencia, 10 abril 1810). Puede ser el siguiente. 

Valladares, José. Capitán de Infantería del regi-
miento de Trujillo que el 6 de julio de 1809, cuan-
do llegó el rey intruso a la Puebla de Montalbán,
se hallaba disfrazado de mendigo, hospedado por
casualidad en casa de un ricote, llamado Manza-
nilla, en donde se hospedó también un general
de los que acompañaban al rey. El falso pobre
sustrajo un fajo de papeles de la casaca del gene-
ral, e inmediatamente se dio a la fuga. No tardó
mucho el general en notar la pérdida: sospechan-
do del pobre, ordenó salir en su persecución.
Antes de llegar al puente dos dragones le hicie-
ron fuego, hiriéndole en una mano, por lo que
tuvo que cruzar el Tajo a nado. Los papeles son
muy importantes; uno de ellos es un plan de ata-
que contra nuestro ejército en Extremadura
(Gazeta de Valencia, 28 julio 1809). Comandan-
te jefe de guerrilla, que el 10 de abril de 1810
ocupó Torilejo (Sevilla), por orden de Francisco
López Ballesteros. (Gazeta de Valencia, 22
mayo 1810)

Valladares, José. Juez de primera instancia de
Barco de Valdeorras (Orense), 1822-1823. 

Valladares, marqués de. Cf. Enríquez Sarmiento
de Valladares, Martín. 

Valladares, marqués de. Cf. Martínez Enríquez y
Sarmiento, Francisco Javier. 

Valladares, Ramón Severino. Brigadier de Caba-
llería, 1808-1826. 

Valladares de Sotomayor, Antonio (?, 1740 - ?,
1820). Autor de Métrico concepto, que a el

poético impulso de una cobarde tuba, mani-

fiesta... el perfecto sentido y descifra de la Dé-

cima enigmática vista en la esquina de la

calle de las Carretas, Calatayud, 1765; El

dichoso pensador. Desagravio de las mujeres.

Sus prendas, excelencias y sublimidades,
Madrid, 1766; Verdadera y gloriosa relación

que expresa las rendidas reverentes gracias

que a... Carlos III dan sus vasallos en esta cor-

te por la piedad que con ellos usó en perdonar

el ruido que fomentaron pidiendo la baja del

pan y demás víveres, Madrid, 1766, y Barcelo-
na, 1766, bajo el anagrama de Anastasio Valdero-
sal y Montedoro; El prado por adentro y el

filósofo por fuera, Madrid, 1768; A suegro

irritado nuera prudente, Madrid, 1775; El

culpado sin delito, Madrid, 1782; Magdalena

cautiva, Barcelona, 1784, Madrid, 1784, y Valen-
cia, 1796; El vinatero de Madrid, Madrid, 1784,
y sin lugar, y Madrid, 1787 y 1802; El católico

Recaredo, Madrid, 1785 y otras ediciones, entre
ellas Barcelona, 1797; Semanario erudito,
Madrid, 1787-1791. Publicó bajo el nombre de
Antonio Pérez: Vida interior del rey D. Feli-

pe II. Atribuida comúnmente al abad de San

Real, y por algunos al célebre español Anto-

nio Pérez, su secretario de Estado, Madrid,
1788. Siguió con El marido de su hija, Ma-
drid, 1790, y Barcelona, 1790; El carbonero de

Londres, Madrid, 1790; Faltar a padre y amante

por obedecer al rey. La Etrea, Barcelona, hacia
1790; Fragmentos históricos para la vida del

Excmo. Sr. D. José Patiño, Madrid, 1790; El

fabricante de paños o el comerciante inglés,
s. l., hacia 1790; Las vivanderas ilustres,
Madrid, 1792; Sobre premiar la inocencia, y

castigar la traición, Valencia y Madrid, 1796,
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y Barcelona, s. a.; La Leandra, novela original

que comprende muchas, 1797-1807, 9 tomos;
Colección de seguidillas o cantares de los más

instructivos y selectos, Madrid, 1799 (recogido
en El refranero de Sbarbi); El emperador

Alberto I y la Adelina, 1ª parte, Madrid, hacia
1800, 2ª parte, s. l., 1801; un Almacén de frutos

literarios, 1804; Colección de algunas obras

inéditas críticas, eruditas, históricas y políti-

cas de nuestros mejores autores, antiguos y

modernos, 1806-1807; El mágico del Mogol,
Barcelona, s. a.; La verdad como es en sí, Ori-
huela, 1815 (reimpresión de un folleto en de-
fensa del teatro, que fue prohibida por la
Inquisición); Tertulias de invierno en Chin-

chón, conversaciones crítico-políticas, mo-

rales e instructivas, 1815-1820, en las que
traduce varias novelas. Gloriosa defensa del

castillo de la ciudad de Chinchilla, hecha por

su gobernador don Juan Antonio de Cearra y

Arévalo, sitiado y terriblemente combatido

por el general francés el barón Daricau,
Madrid y Valencia, Brusola, 1816. (Palau y Dul-
cet 1948; Aguilar Piñal 1996; cat. 207 A. Mateos,
diciembre 2001; cat. 65 Hesperia, 2005)

Valladolid, Ramón. Cf. García Valladolid, Ramón. 

Vallantin, Medesina Carlos (? - Lérida, 1 marzo
1812). Fusilero del regimiento 115, juzgado en
consejo de guerra por orden del general Henriod,
convicto de asesinato, ejecutado el mismo día de la
condena. (Gazeta de Valencia, 20 marzo 1812)

Vallarino, Antonio. Regidor de Cádiz, 2 enero
1812. Comerciante, de los que firman riesgos. Se
halla establecido en calle Linares, nº 17 (El

Redactor General, 3 enero 1812 y 13 noviembre
1813). Firma la Representación dirigida al rey

Ntro. señor por el Excmo. Ayuntamiento de

Cádiz, suplicándole el restablecimiento de los

padres de la Compañía de Jesús, Cádiz, 24
octubre 1814. 

Vallarino, Bernardo. Teniente coronel goberna-
dor de Costa Rica, 1819. 

Vallarino, Bruno. Se suscribe al Teatro de

Legislación Universal, de Pérez y López, 1791.
Consejero de S. M., asesor general de Rentas y de
Alzadas y Arribadas, auditor de Guerra en Cádiz,

1809, vocal de su Junta de Censura, 13 diciembre
1810, su vicepresidente en 1813, firmante con
los demás de una representación a las Cortes, 10
marzo 1813, en la que presentan su dimisión,
porque todos los cargos deben renovarse.
Consejero de Indias, 1815-1829; miembro de la
Real Junta Apostólica, 1815-1826, y de la Junta
Superior de Represalias, 1817-1820; asesor inte-
rino de Tropas de Casa Real, 1821; miembro de
la Junta de Fomento de la Riqueza del Reino, 5
enero 1824; presidente de la Comisión del
Código de Comercio, 1828. (AHN, Estado, leg. 6 A
y leg. 31 C, doc. 43; Pérez y López 1791, II, lista
de suscriptores; Diario Mercantil de Cádiz, 13
diciembre 1810; El Redactor General, 25 febre-
ro y 23 marzo 1813; Gálvez-Cañero 1933)

Vallarino, Juan Antonio (? - Molina de Aragón,
28 septiembre 1808). Gaditano, corregidor de
Molina de Aragón, puesto del que tomó posesión
el 24 de junio de 1807, acometiendo inmediata-
mente muchas reformas de ornato y fomento.
Vocal de la Junta de Molina, es uno de los que el
18 de junio de 1808 convoca a todos los pueblos
del señorío para la constitución de una Junta
Suprema. Firmante del bando del 13 de agosto
de 1808. Al día siguiente de su muerte fue ente-
rrado en San Gil. (Arenas López 1913)

Vallcendrera y Pons, Antonio. Canónigo de la
catedral de Lérida. Autor de Silabari i catecis-

me en grácia dels seus parroquians, 1817;
Modo de hacer con fruto las visitas para

ganar el jubileo del año santo, Lérida, 1825; El

verdadero devoto de S. Luis Gonzaga, Manre-
sa, 1828 y 1836; El devoto manresano, Man-
resa, 1830; El devoto de San Luis Gonzaga y

de San Ligorio, Madrid, 1840, y Lérida, 1846; El

alma deseosa de salvarse, Barcelona, 1842; Un

ministre del Senyor auxiliant a un mori-

bund, Barcelona, 1844; Novena Santos Ánge-

les, 1844; Coro de doncellas con su maestra

tratando de la Pasión del Señor y de los Dolo-

res de María, Tortosa, 1848; Sagrada novena

en honor a san Alfonso de Ligorio, Barcelona,
1848. Traductor y adaptador de Vicente Justini:
Vida del B. Alfonso María de Ligorio, Manre-
sa, 1829; traductor del francés de La medalla

milagrosa de la Purísima Concepción, Bar-
celona, 1841; traductor del italiano María o el

corazón de la doncella bajo el nombre de

Valladolid, Ramón
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Imelda, o sea coloquios íntimos, Madrid, 1846,
luego publicado bajo el título Práctica del amor

a la Virgen, París, 1852 y 1862; traductor del
francés Día de María desolada, Tortosa, 1848.
(Palau y Dulcet 1948)

Valldemosa. Director de la orquesta de la
Sociedad Patriótica de Palma, 2 marzo 1823. 

Vallduví, Marcelino. Tertulia Patriótica de Reus.
Comandante de la Milicia Nacional y diputado
provincial durante la minoridad de Isabel II. 

Valle. Sociedad Patriótica de Palma, 9 marzo 1823. 

Valle, Antonio. Capitán del regimiento de Iberia,
uno de los que aminoraron la catástrofe de
Castro Urdiales en la segunda entrada de los
enemigos. (El Patriota, 28 julio 1813)

Valle, Antonio. Oficial de la Secretaría de Guerra,
1823. 

Valle, Antonio Modesto del (Sancti Spiritus, 13
junio 1788 - Sancti Spiritus, 19 julio 1863). Se gra-
duó de bachiller en la Universidad de La Habana.
En 1808 se trasladó a España, tomando parte en la
Guerra de la Independencia. Diputado suplente
por La Habana a las Cortes de 1820-1822, no pudo
llegar a tiempo a causa de la cuarentena de Barce-
lona, según recoge el Diario de Sesiones el 1 de
diciembre de 1821. La situación seguía igual el 18
de diciembre. No parece que haya podido incorpo-
rarse. En 1822 fue enviado a La Habana como
comandante del regimiento de Talavera y teniente
gobernador de Trinidad. Teniente coronel de Guar-
dias Españolas, recibió el mando del batallón de
Milicias de Cuatro Villas, 1832. Casado con Nativi-
dad de Iznaga. Trabajó mucho para el estableci-
miento de los ferrocarriles de Nuevitas a Puerto
Príncipe y el de Sancti Spiritus. (Valdés 1879)

Valle, Eusebio María del, marqués de Valle San-

toro (Madrid, 14 agosto 1799 - ?). Colegial inter-
no de las Escuelas Pías de San Antonio Abad de
Madrid, hasta el 2 de mayo de 1808, pasó des-
pués a estudiar latinidad en San Isidro y retórica
con Félix Torres Amat, griego y matemáticas. Su
padre se trasladó a Murcia, y Valle continuó sus
estudios en San Fulgencio de Murcia, hasta reci-
bir los grados de bachiller, licenciado y doctor en

Jurisprudencia. Sustituto de Derecho Natural y de
Gentes, el obispo de Murcia Antonio Posada
Rubín de Celis le nombró catedrático en propie-
dad, hasta la supresión del establecimiento en
1823. Estudió después ciencias naturales y econo-
mía política en Madrid, fue discípulo de José
Antonio Ponzoa. Fue nombrado catedrático de
Economía Política en la sociedad económica y
después en la universidad. Publicó Elementos de

economía política con aplicación particular a

España, Madrid, 1829; Memoria sobre la balan-

za del comercio, y examen del estado actual de

la riqueza en España, Madrid, 1830; Examen

filosófico de la revolución americana, Madrid,
1832; Oración... en la apertura de la cátedra

de Economía Política en 15 octubre 1834,
Madrid, 1834. Diputado a Cortes por Murcia en
1840, dirigió la Revista económica de Madrid,
mayo-octubre 1842; publicó Curso de economía

política, Madrid, 1842; y Programa de enseñan-

za de séptimo año de Jurisprudencia, que

comprende el Derecho Público Constitucional,
Madrid, 1844. Individuo y bibliotecario de la Aca-
demia de la Lengua, y rector de la Universidad de
Madrid. En 1857 fue nombrado consejero ponen-
te de Instrucción Pública e inspector general del
ramo. (García Brocara 1991; Páez 1966)

Valle, Francisco. Tesorero de ejército honorario,
1815-1819. Puede ser Juan Francisco del Valle. 

Valle, Ignacio. Teniente coronel del regimiento
de Benavente, comandante interino de los Cua-
dros de Castilla, que logró una victoria sobre los
enemigos en Fontanilla (Zamora), 25 marzo
1811. (Gazeta de la Junta Superior del Reino

de Valencia, nº 61, 9 julio 1811)

Valle, Jerónimo. Ayudante del regimiento de
Infantería de Almansa, uno de los responsables
de los sucesos de Murcia del 26 de diciembre de
1808. (AHN, Estado, leg. 31 H, doc. 174)

Valle, Jerónimo del. Teniente coronel, sargento
mayor de Palma, 1817-1819, primer comandante
del regimiento de la Constitución, 11 de Infantería
ligera, 1822-1823. Es autor, junto con Daniel
Robinson, de la Relación circunstanciada de los

primeros acontecimientos ocurridos a la co-

lumna del mando del brigadier conde de Val-

decañas contra los facciosos de la extinguida
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brigada de Carabineros y sus adictos, Córdoba,
1822, firmada el 20 de julio por Valle, como primer
comandante. Incluye un Diario que manifiesta

los movimientos de las tropas de Andalucía,

desde que la brigada de Carabineros y regi-

miento de Milicia activa de Córdoba alzaron el

grito de rebelión contra la patria, firmado en
Córdoba el 22 de julio por Robinson como jefe del
Estado Mayor. Hay también dos documentos
del conde de Valdecañas y uno de Juan Espinosa
de los Monteros. Refugiado en Londres, y autoriza-
do por el Comité Central de la ciudad, visita los
núcleos de emigrados en el continente, incluidos
los afrancesados, con vistas a una acción revolu-
cionaria. La policía francesa lo detiene y le confis-
ca la correspondencia. El 1 de agosto de 1826 es
puesto en libertad por el tribunal de Boulogne.
Embarca en el paquebote Medusa, sin indicación
de destino, con prohibición policial de volver a
Francia. (Palau y Dulcet 1948; Barbastro 1993)

Valle, José del. Capitán ayudante mayor del ter-
cer batallón del Tren, departamento de Artillería
de Sevilla, 1823. 

Valle, José Casimiro de la. Gobernador de Lérida,
octubre 1808. (Gazeta de Zaragoza, 25 octubre
1808)

Valle, José María del. En abril de 1809 un anóni-
mo le acusa, a él y a José Verger, de ser enemi-
gos del actual gobierno y de propagadores de
falsas noticias para desalentar al pueblo. (AHN,
Estado, leg. 29 H, doc. 275)

Valle, Juan. Sargento mayor del segundo regi-
miento de la Princesa, de Infantería de línea,
según la acreditación que el 1 de diciembre de
1814 hace de la firma de Manuel Pérez, en el cer-
tificado a favor de Pedro María de Verástegui.
Teniente coronel, sargento mayor del regimiento
de Badajoz, de Milicias, 1817-1821. 

Valle, Juan de. Cf. Balle, Juan de. 

Valle, Juan del. Elector de parroquia, en la de San-
tiago de Cádiz, 24 julio 1810, obtuvo tres votos.
(Diario Mercantil de Cádiz, 27 julio 1810)

Valle, Juan Francisco del. Tesorero honorario de
ejército, 1815-1823. 

Valle, Mariano. Intendente de provincia, 1816-
1819. 

Valle, Pedro del. Maestro de obras de la catedral
de Oviedo. Trabajó gratis en el tablado e ilumina-
ción de la Tertulia Patriótica, el 24 de septiembre
de 1821. 

Valle, Pedro Nicolás del. Consejero de Hacienda,
1806-1820, miembro de las Juntas del Montepío
y de Lotería. 

Valle, Roque Jacinto. Sociedad Patriótica de
Pamplona, 10 junio 1820. 

Valle, Santiago, conde de Armildez de Toledo

(Pontevedra, 1781 - Madrid, 29 octubre 1834).
Cadete de menor edad el 22 de febrero de 1782,
alférez de Caballería sin antigüedad, 2 diciembre
1784, y con ella el 3 de febrero de 1793. Participó
en la guerra contra la República Francesa en
Guipúzcoa y Navarra, 1793-1795, la campaña de
Portugal de 1801 y la Guerra de la Independencia
en la que ascendió a coronel, 17 mayo 1812, y a
brigadier, 1 septiembre 1814. Destinado en 1814
a la Comisión de Táctica de Caballería; inspector
general de Caballería, 22 marzo 1820, indefinido
después; mariscal de campo, 6 octubre 1833;
miembro de la sección de Guerra y Marina del
Consejo Real, en cuya situación le sorprendió la
muerte. (Carrasco y Sayz 1901)

Valle y Cano, Domingo del. Alcalde de la Santa
Hermandad, 1818. Director segundo de la compa-
ñía de los Cinco Gremios de Madrid, 1820-1823;
miembro de la de Filipinas en representación de
los Cinco Gremios, 1817-1820. 

Valle y Codes, Juan. Traductor de A. T. Desquiron
de Agnan: Historia del proceso de la reina de

Inglaterra, Barcelona, 1821. (Palau y Dulcet 1948)

Valle y Llera, Pablo del. Comerciante, en 1830 ex
prior del tribunal del Consulado de Cádiz, y
como tal juez avenidor, primer vocal de la Junta
de Comercio, vicetesorero de la Sociedad
Económica de Cádiz, en la que había ingresado el
5 de marzo de 1829. (Acta 1830b)

Valle Manuel Jofre de Villegas, Jerónimo. Se titu-
la coronel gobernador, jefe político. Refugiado en

Valle, José del
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Inglaterra, es uno de los firmantes de la carta
colectiva a Canning, 1 julio 1827. 

Valle Marimón, Francisco. Ministro del crimen de
la Audiencia de Cáceres, 1805. En mayo de 1809 la
Junta de Badajoz le nombró vocal del Tribunal de
Seguridad Pública. (AHN, Estado, leg. 29 I, doc.
296)

Valle Marimón, Ignacio. Capitán de navío, 1815-
1823; comandante de Algeciras, 1820. 

Valle de la Paloma, V marqués de. Cf. Alcázar y
Fernández-Mosteyrín, Juan Francisco del.

Valle y Postigo, Manuel María (Málaga, 18
noviembre 1754 - Lima, 1 marzo 1835). Hijo de
Francisco del Valle Quesada y Villalón, natural
de Lucena (Córdoba), y de Ana del Postigo
Ruiz de Guzmán y Gálvez, natural de Machara-
viaya (Málaga). Teniente asesor letrado de la
Superintendencia General de Hacienda, 19 fe-
brero 1785; subdelegado del Partido del Cercado
de Lima; asesor general del Virreinato del Perú,
20 febrero 1790 (tomó posesión el 2 de abril de
1792). El 7 de julio de 1792 se casó con Josefa
Lucía García de Robina, natural de Lima, hija de
Juan Vicente García de Rasilla y Sánchez, nacido
en Villoslada (Logroño), y de Mariana de Robina
y Gallegos, nacida en Panamá. Alcalde del cri-
men de la Audiencia de Lima, 26 noviembre 1796
(tomó posesión el 20 de diciembre de 1799),
oidor de la misma, 22 abril 1804 (tomó posesión
el 16 de octubre de 1804, y continuó en su plaza
hasta la extinción del tribunal). Testó el 4 de
febrero de 1835. (Lohmann 1974)

Valle y Refart, José del. Juez de primera instan-
cia, interino, de Navalcarnero (Madrid) en
noviembre de 1813. Debió después ejercer la
abogacía, pues es autor de Alegación por el

derecho de D. Nicolás de Múzquiz, conde de

Torremuzquiz... contra D. Felipe Moreno y

Estepar único testamentario de doña Inés de

Múzquiz, Madrid, 1838. (Redactor General

de España, 25 noviembre 1813; Palau y Dulcet
1948)

Valle Roldán, Francisco. Decano de los jueces de
la Rota de la Nunciatura, ministro honorario del
Consejo Real, 1817-1818. 

Valle Salazar, José del (Fuenlabrada, Madrid, ? -
?). Abogado, segundo procurador de Madrid en
1813, diputado por Madrid a las Cortes de Cádiz,
elegido el 28 de julio 1813, juró el 22 de agosto
de 1813. Promotor fiscal de obras pías y abintes-
tatos, miembro de la Junta Suprema de Caridad,
1820. (Soldevilla 1813; Calvo Marcos 1883; El

Redactor General, 6 agosto 1813)

Valle de San Juan, conde del. Cf. Melgarejo,
Diego.

Valle Santoro, marqués de. Cf. Valle, Eusebio
María. 

Vallecillo, Juan. Impresor de Zamora, 1817. En
este año edita las Fábulas de Fedro, en latín y

castellano, obra comprada por el Estado. (BOE,
30 junio 1999)

Vallecillos y Ruiz, Gabriel Antonio (Algeciras, ? -
?). Abogado de los Reales Consejos, alcalde
mayor, y subdelegado general en las provincias
de Atitan y Tepam-Atitan en el reino de Gua-
temala, autor de una Relación de los méritos y

servicios del Dr. …, Madrid, 1816, folio, 4 pági-
nas. (Cat. 102. Els Gnoms, 1996)

Valledor, Gaspar. Subteniente de Artillería, 1787
(Vigón 1947). Coronel del cuarto regimiento de
Artillería en La Coruña, 1817-1820; coronel del
segundo de Cartagena, 1821-1822; director de la
Maestranza de Artillería de La Coruña, 1823, con
muy mala fama entre los liberales. En 1815 (sic) se
negó a jurar la Constitución, e insistió en que
se supiese. En Valencia, 1822, se queja de los libe-
rales del café de Paulino (Plasencia 1822; Revsin
1946). Los diputados Marau, Navarro Tejeiro y Bel-
trán de Lis le atacaron los días 22 y 23 de marzo de
1822 en las Cortes, por enemigo de la Constitución.
Se defiende diciendo que no es enemigo de la
Constitución, sino de los anarquistas, en un folleto
titulado Contestación que da el coronel del se-

gundo regimiento de Artillería a las acrimina-

ciones que se le hicieron por algunos Sres.

diputados en las sesiones de los días 22 y 23 de

marzo, Valencia, Imprenta y Librería de López,
1822. (Plasencia 1822, cit.; Revsin 1946, cit.)

Valledor, Jacinto (Madrid, 1744 - Madrid, 1809).
Compositor tonadillero, autor de los libretos de las
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seguidillas Salgo a cantaros, 1768; El canapé,
1769; El eclipse y La italiana y el español, El

majo y la italiana fingida, 1778. Su tonadilla de
gran espectáculo La cantada vida y muerte del

general Malbrú le dio gran celebridad (reproduci-
da por Felipe Pedrell en Teatro lírico español

anterior al siglo XIX, La Coruña, 1897-1898). Fue
a Madrid contra su voluntad, siendo segundo direc-
tor de música del teatro de la Cruz, de Madrid, 12
abril 1789 - 16 febrero 1790, y también de otros
teatros. Autor también de las tonadillas La ros-

quillera y El terno. (Subirá 1930; Saldoni 1855)

Vallegera, Juan de. Impresor de la Junta de
Castilla la Vieja, 1810; impresor de Salamanca,
1813. 

Vallehermoso, conde de. Cf. Berriozábal, Manuel
Plácido. 

Vallejo, Andrés. Traductor de L. F. Jauffret: Los

seis días, o lecciones de un padre a su hijo acer-

ca del origen del mundo según la Biblia,
Valencia, Ferrer de Orga, 1830. (Cat. 63 Farré,
2005)

Vallejo, Ángel. Oficial de la Secretaría de Go-
bernación, sección de Fomento, 1821, íntimo ami-
go del conde de Toreno, nombrado ministro de
Hacienda por influjo de Felíu, a pesar de la protes-
ta de algunos oficiales de la misma secretaría, 4
noviembre 1821 - 8 enero 1822. Negoció el em-
préstito de 22 de noviembre de 1821, con Har-
douin, Hubbard y Cía., que muchos consideraron
parcial, y por ello nulo. Jefe de sección en la Secre-
taría de Gobernación, 1823. (Gil Novales 1975b)

Vallejo, Antonio. Doctor en Cirugía Médica, pro-
fesor en el Ateneo de Madrid, catedrático de
Fisiología e Ideología en la Universidad Central,
1823. Según una lista del Archivo General de
Palacio usó el nombre masónico de Galeno.
(Biografía Osca 1855; AGP, Papeles Reservados

de Fernando VII, t. 87)

Vallejo, Felipe. Vocal del Consejo de Guerra y Mari-
na, 16 enero 1810. (AHN, Estado, leg. 5 D, doc. 8)

Vallejo, Jacobo de (? - ?, 1831). Administrador
general de la encomienda de Caravaca (Murcia),
1789-1831. (Sánchez Romero 2000)

Vallejo, Manuel. Cf. Vega, Juan de la.

Vallejo, Mariano. Intendente de provincia, 1816-
1822. 

Vallejo, Pascual. Cf. Vallejo y Hernández, Pas-
cual.

Vallejo Alcedo, José. Corregidor de Valencia, ma-
gistrado de su Audiencia, nombrado por Suchet el
21 de marzo de 1812 (Gazeta de Valencia, 31 mar-
zo 1812). Después tuvo que marchar al exilio. En
septiembre de 1834 escribe a la reina Gobernadora
en solicitud de una pensión de retiro. (López Tabar
2001a)

Vallejo y Hernández, Pascual (?, 1766 - ?, h.
1834). Gozando de un gran prestigio académico,
ingresa en la diplomacia en 1791, siendo destina-
do sucesivamente a París y Viena. Participa en
las negociaciones del Tratado de Basilea, 1795.
Intendente de La Mancha y de Valladolid. Actúa
de confidente de Escoiquiz ante la Embajada
francesa en la conspiración contra Godoy de
1807, Godoy no le permite después que vuelva a
la diplomacia. Miembro de la comitiva que acom-
pañó a Bayona al infante Carlos María Isidro,
1808, de la que fue uno de los secretarios.
Rehúsa participar en la Asamblea de Bayona, por
lo que es internado en Francia. Se escapa en
1810, presentándose en Cádiz. Consejero de
Guerra, vocal de la Comisión de Constitución
Militar, octubre 1812. Firma la Exposición de la

Comisión de Constitución Militar, Madrid, 31
marzo 1814. Figura como intendente de ejército,
1815-1817. Ministro plenipotenciario de España
en Berna, 1815; ministro en Berlín, 1818-1820,
cesado por los liberales. Consejero honorario de
Estado, 1817-1832; embajador en Nápoles, 1826,
en Lisboa, 1829, pero prefiere el retiro. (Azanza
1957; La Parra 2002; El Redactor General, 11
octubre 1812; Exposición Constitución Militar
1820; Sánchez Fernández 2001)

Vallejo y Ortega, Andrés. Hermano del siguiente,
a quien ayudó extraordinariamente a publicar
sus obras, tanto en Palma como en Valencia.
Probablemente fue calculador interino en la
Oficina de Efemérides del Observatorio de
Marina de la Isla de León, su hermano en 1811
gestionó que fuese nombrado profesor de

Vallegera, Juan de
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matemáticas en el Colegio Militar establecido por
Whittingham en Palma, cargo que ejerce en 1812.
Junto con su hermano José publicó el Calendario

para Mallorca, Menorca e Ibiza, Palma, 1812-
1858 (cat. 124 Els Gnoms, 2001). Capitán, autor
de Curso elemental de fortificación, Valencia,
1827, 2ª edición 1855, al parecer traducido del
francés Gay de Vernon (traducción detestable,
según Almirante). Pasó después a la academia
militar establecida en Valencia. Juan Jerez Arraga
publicó Lecciones de fortificación pasajera o de

campaña, extractadas en parte de las obras

elementales publicadas por los Sres. Vallejo y

Schwinck, Toledo, 1856. (El Redactor General,
28 agosto 1812; cat. Els Gnoms, cit.; Gentil 1999;
Palau y Dulcet 1948)

Vallejo y Ortega, José Mariano (Albuñuelas, Gra-
nada, 23 mayo 1779 - Madrid, 4 marzo 1846). Hijo
de Baltasar Vallejo y de Manuela Ortega. Estudió
en la Universidad de Granada, pero se formó
como matemático por su cuenta: los primeros
pasos los dio en la cátedra de Ética, bajo la direc-
ción de Narciso Heredia, conde de Ofalia. Pero ya
el 26 de noviembre de 1799 aparece matriculado
en la Academia de San Fernando, lo que rebaja
algo su pretendida formación autodidacta. En
Madrid estudia los Elementos de matemáticas,
de Benito Bails, ayudado por alguno de los
maestros de la Academia, como Antonio Varas y
Portilla, que era director de Matemáticas del
centro. Encargado del curso de Geodesia por la
Academia, 2 agosto 1801; catedrático de Mate-
máticas, Fortificación, Ataque y Defensa de las
Plazas en el Seminario de Nobles de Madrid, 1802;
académico de la de Ciencias y Artes de Barcelona;
autor de Aritmética de niños, Madrid, 1804, con
varias ediciones posteriores; y su Complemento,
Madrid, 1836; Adiciones a la Geometría de don

Benito Bails, Madrid, 1806; Memoria sobre la

curvatura de las líneas..., Madrid, 1807 (su libro
más importante según se estima hoy); Necesidad

de hacer la guerra a los franceses dentro del

territorio francés, y Máximas militares y polí-

ticas, 1808, 2ª edición, Madrid, 1836. De las dos
últimas obras habla en un escrito enviado a la Jun-
ta Central, Madrid, 13 noviembre 1808, en el que
propone una larga lista de medidas de carácter
militar. Oficial de la Secretaría del Consejo y
Cámara de Castilla. En agosto de 1809 presenta
un escrito a la Junta Central, en el que proponía

un tratado completo de arte militar. La junta soli-
cita hablar con él, por lo que se traslada a Sevilla.
La ocupación de Sevilla por los enemigos le sepa-
ra de sus propios documentos, por lo que cuando
en 1810 solicita recompensa para su obra, recibe
el 14 de junio de 1810 la contestación de que no
hay dinero. Se le nombra agregado del laboratorio
de fuegos artificiales de Artillería de Cádiz, y
supervisa después los exámenes para la Escuela
Militar de San Fernando que se crea en la ciudad.
En enero de 1811 solicitó Vallejo licencia para que
su hermano Andrés, calculador del Observatorio
Astronómico de la Isla de León, pasase a Mallorca,
y que se cediese a favor de los dos hermanos el
producto de los calendarios del presente año, a fin
de costear la impresión de una obra de matemáti-
cas y el primer tomo de otra militar, de que es
autor. La respuesta, afirmativa respecto de la
licencia y la gracia de los almanaques, se le da el
14 de febrero de 1811, sin goce alguno adicional.
Publica sus anunciados Tratado completo del

arte militar, Palma, 1812; Tratado elemental de

matemáticas, Palma, 1812-1813, y Valencia,
1817, con varias ediciones y división en partes (el
Prospecto de ambos libros aparece en Gazeta de

la Junta-Congreso del Reino de Valencia, 23
abril 1811). Las Cortes el 21 de mayo de 1812 le
conceden permiso para introducir los tratados,
exentos de todo derecho, en la península y en
América. Oficial de la Secretaría de la Goberna-
ción, 1813; diputado a las Cortes de Cádiz por
Granada, elegido el 28 de febrero, 1 y 2 de marzo
de 1813, juró el 28 de abril de 1813. Socio de la
Academia de Ciencias de Barcelona, 1813; miem-
bro de la Económica Matritense, 1814. Publica
Disertación sobre el modo de perfeccionar la

agricultura, Madrid, 1815, leída en el Jardín
Botánico de Madrid el 18 de octubre de 1815;
seguido de Compendio de mecánica práctica,
Madrid, 1815; Compendio de matemáticas

puras y mixtas, Valencia, 1819. Director interino
de la fábrica de paños de Guadalajara, 1816,
empleo en el que no prosperó. Bibliotecario de la
Sociedad Económica Matritense, 1817; socio
honorario de la Sociedad Económica de Cádiz, 8
enero 1818; director del Gabinete Geográfico,
1819-1820; autor de Memoria sobre la nivela-

ción que de R. O. practicó para traer más aguas

a Madrid de alguno de los ríos Jarama, Lozo-

ya o Guadalix, presentada S. M. en 11 de no-

viembre de 1819 (manuscrito, forma parte de un
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volumen misceláneo sobre hidraúlica ofrecido en
catálogo Comellas, Barcelona, Feria Internacional
del Libro Antiguo, Madrid, septiembre 2008);
contador del Colegio de Sordomudos, 1818-1821.
Ateneo, 14 mayo 1820; Sociedad Patriótica de
Amantes del Orden Constitucional, Madrid, 7 junio
1820. Oficial de la Secretaría de Gobernación en la
sección de Correos, Caminos y Canales, 1821; elec-
tor de la parroquia de San Martín, en Madrid (para
la elección de los diputados), 12 octubre 1821;
miembro de la Dirección General de Estudios,
1822-1823, con Quintana de jefe. Después, como le
fue prohibido vivir en Madrid, viajó por el norte de
España, pero pudo publicar en El Mercurio Espa-

ñol (periódico que en Madrid dirigía Juan López
Peñalver), sus estudios de nivelación, agosto-
diciembre 1824, y también en Madrid su Teoría de

la lectura, 1825 (criticada en 1835 por Judas José
Romo). Sale de España en 1825, dirigiéndose a
Inglaterra, y de allí se traslada a Francia, fijando su
residencia en París. Allí publica Modo de poner en

ejecución el nuevo método de enseñar a leer,
París, 1826 (nueva edición, Madrid, imprenta de
Burgos, 1833); lo mismo que Ideas primarias que

deben darse a los niños... acerca de los núme-

ros, y Nueva cartilla, París, 1826; Método de

enseñar a escribir, París, 1827. Concibe en 1829
algunos proyectos de canalización. En estos años
viajó por Francia, Bélgica, Inglaterra y Holanda.
Regresa a España el 3 de junio de 1829, por Bayo-
na, y publica Tratado sobre el movimiento y

aplicaciones de las aguas, Madrid, 1833. Es nom-
brado vocal de la Inspección General de Instruc-
ción Pública, 3 noviembre 1833. Da a las prensas
Instrucción... para enseñar a leer..., Madrid,
1834; Nociones geográficas y astronómicas para

comprender la nueva división del territorio

español, Madrid, 1834. Socio de la Academia de
Ciencias Naturales de Madrid, 20 febrero 1834;
director general de Estudios, 1835. Publica Com-

pendio de matemáticas puras y mixtas, Madrid,
Garrasayaza, 1835, 2 vols. Procurador en Cortes
por Granada, 1836. Siguió Memoria en que se tra-

ta de algunos puntos relativos al sistema del

mundo y formación del globo terrestre, Madrid,
1839, que incluía una propuesta para remediar los
males causados por la guerra civil y otra de traída
de aguas a Madrid. Pensó también en construir un
telescopio, 1839. Presidente de la sección de Artes
y Comercio de la Sociedad Económica Matritense,
1839-1840. Siguió Definiciones y extractos de las

principales reglas y operaciones de la arit-

mética, Madrid, 1840; Explicación del sistema

decimal, Madrid, 1840; Nociones generales de

ideología y gramática española, Madrid, 1842.
Senador electivo por Granada, juró el 18 de octubre
de 1843. Inspector de la Escuela Normal Militar,
1844. Publica Nueva construcción de caminos de

fierro, Madrid, 1844; Felicidad de Madrid y aun

de toda España o aclaración acerca del modo de

realizar el abastecimiento de aguas a Madrid,
Madrid, 1845; Programa llamando licitadores a

la empresa de traída de aguas a Madrid, Madrid,
1845. Con carácter póstumo, Tratado completo

de matemáticas, París, 1856; y Álgebra, Besan-
zon-París, 1856. (Antón Ramírez 1865; López Piñe-
ro 1983; Acta 1830b; Calvo Marcos 1883; Moratilla
1880; Palau y Dulcet 1948; AHN, Estado, leg. 52 D,
leg. 5334-39, leg. 5334-69, leg. 880-88; AGMS;
Hernanz 1990; Romo 1835; Gentil 1999; cat. Sub-
hastes Barcelona, 23-24 noviembre 2000; cat. 76
Farré, marzo 2007; Páez 1966; cat. Comellas, cit.)

Vallerino, ¿Juan? A partir de 1823 redacta artícu-
los sobre España para diversos periódicos.
Traduce para Arango los escritos de Franklin y la
Histoire de Bonaparte, entre otros, para enviar
a América. En abril de 1826 frecuenta en París la
compañía del general Ballesteros. Es autor, con
Barcia, de diversos artículos anónimos apareci-
dos en Le Journal de París. (AN, F7, 11994)

Valles, barón de los. Cf. Auguet de Saint-Sylvain,
Xavier.

Vallés, Bartolomé. Joven de Traiguera (Castellón)
que el 13 de octubre de 1812 hizo prisionero, con
dos compañeros, a Vicente Ortoll, y lo arcabuceó.
(Gazeta de Valencia, 16 octubre 1812)

Vallés, Blas. Teniente del regimiento de Asturias,
a las órdenes de Riego en enero-marzo de 1820.
(Fernández San Miguel 1820)

Vallés, frey Firmo. Comandante del batallón de
Infantería ligera del Campo Segorbino, que cele-
bra en Requena la victoria de Bailén. (Gazeta de

Valencia, 2 agosto 1808; Diario Mercantil de Cá-

diz, 21 agosto 1808)

Vallés, Gabriel. Sargento del destacamento en
Bilbao del regimiento Imperial Alejandro, diciembre

Vallerino, ¿Juan?
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1821, uno de los firmantes de una representación
de la guarnición y Milicia Nacional Voluntaria de
Bilbao de adhesión al sistema constitucional.
(Guiard 1905)

Valles, Joaquín. Maestro director de enseñanza
pública de primeras letras y educación de San
Felipe (Játiva), 1809. (AHN, Estado, leg. 32,
doc. 431)

Vallés y Molina, José. Escribano de Cádiz, octu-
bre 1808-1821. (Diario Mercantil de Cádiz, 10
octubre 1808; Diario Gaditano, 27 marzo 1821)

Vallés y Vega, Ferrer y Villalba, Fausto, barón

de la Puebla Tornesa (? - ?, 31 octubre 1827).
Maestrante de Valencia, 1780; barón, 1798;
vecino de Castellón de la Plana. Caballero de la
Orden Real de España, 19 julio 1812 (Gazeta

de Madrid del 22). Heredó el título su hijo
Fausto de Casalduch y Oluja, antes Vallés. (Ca-
tálogo Títulos 1951; Ceballos-Escalera 1997)

Vallesantoro, marqués de. Cf. Gregorio y Pater-
nó, Leopoldo de. 

Vallesantoro, marqués de. Cf. Gregorio y Gracia,
Francisco de. 

Vallespir, Bartolomé. Sociedad Patriótica de
Palma, 19 mayo 1820. 

Vallgornera, marqués de. Cf. Baldrich y de
Veciana, Alberto Felipe. 

Vallgornera de Alentorn, Ventura. Gobernador
militar de Manresa, 1811, autor de un oficio,
Manresa, diciembre 1811, sobre la venta ilegal
de tabaco. (Cat. 29 El Pesebre, septiembre
1999)

Vallín, Luciano. Impresor de Madrid, en la calle
de la Luna, 1808. (Riaño de la Iglesia 2004)

Vallori. Sociedad Patriótica de Palma, 12 junio
1820, y su presidente, 16 junio 1820. Se le califi-
ca de benemérito por la patria. 

Valls, Antón. Hijo de Miguel Valls, comisionado
del Crédito Público, uno de los principales libe-
rales de Vic. (Feliu 1972)

Valls, Antonio (? - Seo de Urgel, 1822). Capitán
retirado. Sociedad Patriótica de Barcelona, 1820.
Escribió Memorial acerca de la soberanía que

corresponde a la nación española en el valle

de Andorra como a parte integrante de la

provincia de Cataluña, Barcelona, 1820. For-
mó parte de la Comisión de Defensa de Llorente.
Murió combatiendo contra el Trapense. (Palau y
Dulcet 1948)

Valls, Ignacio. Impresor de Vic, 1814-1843. (Cat.
Delstre’s, 1992)

Valls, José. Militar, ayudante de Francisco Javier
Cabanes, que estuvo con él en Portugal, 1817,
disfrazados ambos de comerciantes, acaso con
una misión secreta. (Silva 1980)

Valls, Juan, llamado el nuevo hombre. Panadero
de la Barceloneta, implicado en la causa de los
venenos. Por la sentencia del 21 de mayo de
1813 fue declarado ausente o contumaz. (Diario

de Barcelona, 22 mayo 1813)

Valls, Miguel. Con sus hijos Antón y Ramón, uno de
los principales dirigentes liberales de Vic. En 1823
se les formó causa a petición del síndico de los
capuchinos, por supuesta irregularidad en los in-
ventarios del Crédito Público, y en definitiva por
exaltados.

Valls, Ramón. Hijo de Miguel Valls, comisionado del
Crédito Público. Tertulia Patriótica de Vic. Se le acu-
só en 1823 de haber dicho en ella que sería mejor
matar a todos los frailes y capellanes. (Feliu 1972)

Valls, Tomás. Comisario de Artillería honorario
de Guerra en Segovia, 1821-1823. 

Valls y Roca, José. Regidor del Ayuntamiento de
Madrid y miembro de la Junta de Beneficencia,
1821-1822. 

Valls y Vilaseca, Isidro. Canónigo de Urgell y
Barcelona, partidario de la Constitución de 1812,
perseguido por la Inquisición y por las Juntas de
Fe. A él le entregó Mariano de Latre sus obras
inéditas. (Peláez 1997)

Vallterra, Vicente (Jarza ¿?, Cataluña, h. 1772 - ?).
Capitán de Infantería el 19 de febrero de 1789,
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obtiene en 1806 licencia para casarse con
Francisca de Paula Álvarez Ordoño. Teniente
coronel, mayor general de los cuerpos honrados
de guerrilla, Valencia, 18 julio 1811. Este día pre-
side, junto al marqués del Palacio, la presentación
de dos batallones de los mismos (Gazeta de la

Junta Superior del Reino de Valencia, 2 agosto
1811). Teniente coronel del regimiento de In-
fantería de la Reunión de Aragón, prisionero en
Francia durante la Guerra de la Independencia,
solicita su purificación el 9 de julio de 1819. El 30
de junio de 1820 se le repone en su empleo, pero
se le niegan los atrasos desde que fue prisionero,
si no presenta el relief. Presidió el Consejo de
Guerra y firmó la sentencia de muerte de Elío, 2
septiembre 1822. Comprometido con los clubs,
según Minguet. Gobernador de Peñíscola durante
el Trienio. A la caída del sistema liberal se le for-
mó causa por la muerte de Elío, pero según el
indulto de 1 de mayo de 1824 los oficiales inclui-
dos en las capitulaciones del ejército francés
podrán excusar todo juicio y sus resultas, salien-
do de España, y Vallterra dice hallarse incluido en
la capitulación firmada entre Molitor y Ballesteros.
El asunto pasa el 5 de octubre de 1825 a la
Audiencia de Valencia. Emigró en 1827. En una
lista inglesa de enero de 1829 figura como recep-
tor de dos libras al mes del Comité de Ayuda,
dependiente del duque de Wellington, más otra
libra por la mujer y una libra y diez chelines por
dos hijos. A ello hay que añadir una libra y doce
chelines que recibe Vicente Vallterra junior, es
decir, el siguiente en este diccionario; y una libra
y cuatro chelines adjudicados a Vallterra Ordoño,
que será otro de los hermanos. El 23 de julio de
1836 solicita la revalidación del empleo de gober-
nador de Peñíscola, obteniendo dos años después
un informe favorable de la Junta Auxiliar de
Guerra. Ya coronel graduado, pretende una comi-
saría de primera clase, lo que le es denegado el 25
de abril de 1838. (AGMS; Gil Novales 1975b)

Vallterra, Vicente (Alicante, 1810 - ?, 1847). Hijo
del anterior, el 8 de febrero de 1822 entró de alum-
no en el Colegio Militar de Valencia, en el que per-
maneció hasta la retirada de Ballesteros, a quien
siguió hasta la capitulación. Emigró con su padre en
1827. En Inglaterra, enero 1829, recibió una libra y
doce chelines al mes del Comité de Ayuda. Cuando
regresó por consecuencia de la amnistía fue clasifi-
cado como cadete de Caballería, y posteriormente

colocado por el conde de Ezpeleta en un cuerpo
franco de Aragón, en el que ascendió hasta ayudan-
te, obteniendo dos cruces de San Fernando por
acciones de guerra. En diciembre de 1837 solicitó
pasar a un cuerpo del ejército, lo que se le conce-
dió en clase de alférez, pero sin abono del tiempo
servido, lo que motivó su reclamación. Capitán el 6
de noviembre de 1841, se gradúa de jefe de escua-
drón el 26 de septiembre de 1845. (AGMS)

Vallterra Ordoño. Hijo probablemente de Vicente
Vallterra, refugiado como su padre y hermano en
Inglaterra, en enero de 1829 recibía una libra y
cuatro chelines al mes del Comité de Ayuda.
(SUL, Wellington Papers)

Valmaseda, Manuel Esteban. Juez de primera
instancia de Tarazona de La Mancha (Albacete),
1821-1823. 

Valmedia, marqués de. Gran cruz de Carlos III,
1791. Figura en 1817. 

Valmediano, marqués de. Cf. Arteaga Idiáquez,
Ignacio Ciro. 

Valmori, José. Asturiano que fue soldado el 1 de
febrero de 1809 y sargento el 1 de enero de 1810.
Luchó en la guerra en Asturias, y a partir de 1812
en Burgos, ascendiendo a brigada el 1 de octubre
de este año. En 1814 pasó a Toulouse, pero solicitó
la licencia absoluta para cuidar de sus cuatro her-
manas huérfanas y abandonadas, así como de su
hacienda. Se le concedió, y se retiró del servicio.
(AGMS)

Valón, Félix, barón de Mora. Capitán retirado,
vecino de Barbastro. Durante la Guerra de la
Independencia se halló en la acción de Magallón,
en la que fue herido, y en la defensa de Cuenca, en
la que fue hecho prisionero. Recibió el título el 23
de agosto de 1817, por cédula de Fernando VII.
(Catálogo Títulos 1951; cat. 9 Siglo XIX, Granada,
1993; cat. 72 y 133 Ultonia, Gerona, 1997 y 2006)

Valor, Vicente. Secretario del Gobierno Político
de las islas Baleares, 1822; secretario del Go-
bierno Político de La Coruña, 1823. 

Valparaíso, marqués de. Gran cruz de Carlos III,
1794. Figura hasta 1819. 

Vallterra, Vicente
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Valparaíso, marqués de. Cf. Bernuy y Balda,
Francisco de Paula. 

Valparda, Rafael. Brigadier, 1814-1832; coronel
del regimiento del Rey, 1 de Caballería de línea,
1815-1820.

Vals, Ramón. Incurso en la causa de Malta, 1820. 

Valterra, Vicente. Firma la comunicación que, de
la acción de José Palau y Francisco Lázaro contra
los franceses que estaban saqueando Estivella
(Valencia), se publica en Gazeta Extraordinaria

de la Junta Superior del Reino de Valencia, 10
octubre 1811. Teniente coronel gobernador de
Peñíscola, 1823. 

Valver, Juan. Sociedad Patriótica de Zaragoza, 13
abril 1820. 

Valverde, Antonio. Junto con sus compañeros
Juan Bazicher, José López Pareja, Manuel Valdi-
vieso, Antonio Perande Moya, Antonio Muñoz y
dos más, A. B. y M. S., son autores de un artículo
comunicado en Diario Gaditano, 3 marzo 1821,
en el que dicen que han hecho la guerra en Amé-
rica meridional, han estado más de seis años pri-
sioneros, sólo recibieron paga y media en siete
años, se han escapado, han llegado a España, y
han pedido una ayuda al Gobierno: la han obteni-
do por decreto de 17 de diciembre de 1820, pero
el intendente de Andalucía, Manuel de Velasco, se
niega a darles nada, a pesar de que se lo ha orde-
nado el capitán general. Insisten en un segundo
artículo, Diario Gaditano, 16 marzo 1821. Los
firmantes son ahora Bazicher, Perande Moya, Val-
divieso, López Pareja y Valverde, siempre con sus
iniciales. Velasco rechaza la acusación, y dice no
haber recibido el decreto (Diario Gaditano, 19
marzo 1821). Los interesados replican en suple-
mento al Diario Gaditano del 22 de marzo de
1821, ahora con sus nombres completos, excepto
M. S., del que dicen que no firma por estar enfer-
mo (de A. B. no dicen nada). Acusan a Velasco de
mentir, porque él mismo el 5 de enero de 1821
pasó un oficio al teniente coronel Ponce en el que
le indicaba, respecto al decreto de 17 de diciem-
bre de 1820, que se iría pagando a los interesados
según lo permitieran los fondos de Tesorería (hay
copia de este oficio). Aquí reside la arbitrariedad,
pues ha pagado a otros, que no contaban con

órdenes a su favor, en perjuicio de los firmantes.
(Diario Gaditano, cit.)

Valverde, Buenaventura. Comisionado del Con-
sulado General de España en Marruecos, envia-
do a Larache en 1809 para detener a Juan Carlos
Van Zoelen. (AHN, Estado, leg. 28 C, doc. 127 y
leg. 29 G, doc. 254)

Valverde, Julián Ramón. Vocal de la Junta de Tole-
do. Comandante de batallón vivo, sargento mayor
del regimiento de Toledo, 1817-1822; primer
comandante del regimiento de Talavera, 1823,
ambos de Milicia Nacional. (AHN, Estado, leg. 40,
expte. 62/3)

Valverde, marqués de. Presidente de la diputa-
ción en Madrid de la Sociedad Económica de
Cuenca, 1819. 

Valverde, Pedro. Reunión Patriótica de Sevilla,
30 junio 1820. 

Valvi, Eusebio. Cf. Balbi, Eusebio María. 

Valvidares, Manuel. Impresor de Sevilla, 1814,
en la calle de Vizcaínos. 

Valvidares y Longo, fray Ramón (Bornos, Cádiz,
1766 - ?). Fraile jerónimo, presbítero. Autor de
Descripción poética. La terrible inundación

que molestó a Sevilla en los días 26, 27 y prin-

cipalmente en la desgraciada noche del 28

diciembre 1796, Sevilla, 1797; Sermón moral en

memoria del terremoto acaecido en la ciudad

de Sevilla en el año de 1755, Sevilla, 1800. Se
titula profeso en el monasterio de Bornos, presi-
dente in capite en el del valle de Écija, y académi-
co de la Real de Buenas Letras de Sevilla. Siguió
publicando La Victoria, oda en celebración de la
de Bailén; Fábulas satíricas, políticas y mora-

les sobre el actual estado de la Europa, Río de
Janeiro, 1811, dedicado a Carlota Joaquina; La

Iberiada. Poema épico a la gloriosa defensa de

Zaragoza..., Cádiz, 1813 (reimpreso en Madrid,
1825); El liberal en Cádiz o aventuras del

abate Zamponi, Sevilla, 1814 (que es una nove-
la, imitación reaccionaria del Quijote a través de
fray Gerundio de Campazas, con la que inten-
ta servirse de la propia burla y sátira de los ene-
migos, el primero de todos el Diccionario
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crítico-burlesco); Sermón panegírico que...

consagra la ciudad de Sevilla al Todopoderoso,

por (la) conquista... de 1248..., Sevilla, 1816; El

cantar de los cantares de Salomón. Paráfrasis

en verso castellano..., Sevilla, 1818. En 1820 se
apresuró a escribir contra la abolición de los diez-
mos un libro que se publicó en 1824: Disertación

teológico-canónica... sobre los diezmos, Madrid,
1824; Afectos devotos... sacados de los salmos,
Madrid, 1824; Apología teólogo-canónica de

los diezmos..., Madrid, 1825. (Palau y Dulcet
1948; Diario Mercantil de Cádiz, 24 octubre
1812; AHN, Estado, leg. 19 B, doc. 10; Riaño de
la Iglesia 2004; Ferraz 1997)

Vamaro. Abogado de Barcelona que, junto con
Plandolet, dirigió en 1820 la quema de papeles
de la Inquisición de Barcelona. (Laumier 1820)

Vambaumberghem, Francisco Javier. Comisario
de caminos, secretario facultativo de la Direc-
ción General de Correos, 1822-1823. 

Van Halen, Antonio (Cádiz, 31 julio 1747 - ?). Hijo
de Juan Antonio Van Halen y Francken, comer-
ciante flamenco establecido en Cádiz, y de la
segunda esposa de éste, Clementina Morphy y
Wading, de ascendencia irlandesa. Fue teniente de
fragata, quedando cojo por una herida de campa-
ña. Casado el 30 de marzo de 1787 con Francisca
María Sarti y Castañeda, cartagenera de ascenden-
cia italiana. Fueron los padres de Juan Van Halen.
Su amistad con Mazarredo le hizo tomar en 1808 el
partido afrancesado. Fue nombrado jefe de divi-
sión en el Ministerio de Marina, 21 agosto 1809
(Gazeta de Madrid del 28 de septiembre).
Condecorado con la Orden Real de España, 18
junio 1810 (Gazeta de Madrid del 21).
Depurado en 1814, sin problemas. Recibió el
nombramiento de secretario del rey. En una
carta de Antonio a su hijo, Madrid, 20 marzo
1820, comenta el cambio constitucional ocurri-
do en España. Debió morir poco después.
(Mendía 1849; AHN, Estado, leg. 28 C, doc.
127; Ceballos-Escalera 1997)

Van Halen y Sarti, Juan (Isla de León, Cádiz, 18
febrero 1788 - Cádiz, 8 noviembre 1864). Hijo
del anterior, siguió la carrera paterna, ingre-
sando de guardia marina el 21 de enero de
1803, navegó como es sólito por Europa y

América, demostrando sobre todo una gran afi-
ción a las matemáticas. El 2 de mayo de 1808 se
encontraba en Madrid: con su amigo José de
Hezeta contribuyó a la defensa de la ciudad, y
después pasó al ejército de Galicia, siendo apre-
sado por Soult en 1809. Las circunstancias le
obligaron o le indujeron a afrancesarse, prestan-
do juramento a José I, e incorporándose en
Madrid en la Guardia del Intruso. Le sirvió con
lealtad, haciendo en estos años varios viajes a
Francia, pero tuvo algunos lances con oficiales
franceses demasiado altaneros. Caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gazeta

de Madrid del 27) (figura como oficial de orde-
nanza). En 1813, hallándose en Francia, y deseo-
so de volver a España, se hizo con la cifra de
Suchet y, de acuerdo con Eroles y Copons, con
órdenes falsificadas logró la entrega a los españo-
les de Lérida, Mequinenza y Monzón. Después se
alistó como simple soldado en un regimiento de
Cazadores, pero reconocido, se le dio despacho
de capitán de Caballería, en el regimiento de
Cazadores de Madrid, además de restablecerle
en la plenitud de sus derechos de ciudadano.
Trasladado con su regimiento a Jaén, fue allí
detenido y hubiese sido fusilado si no interviene
a tiempo el conde de Montijo, pues parece que se
había tratado de una falsa orden. Puesto en liber-
tad, se trasladó a Granada, y allí ingresó en la
masonería. Él mismo estableció ramificaciones
por Murcia y Cartagena. El 21 de septiembre de
1817 se dio la orden de su arresto, en el que par-
ticiparon el brigadier Iriberri y el inquisidor
Castañeda. Pero como Van Halen escribió al rey,
fue llevado a Madrid, a la Inquisición de Corte, de
donde logró fugarse, gracias a amigos y complici-
dades, de forma harto novelesca. Atravesando
toda España se presentó en París, y de allí en
julio de 1818 llegó a Inglaterra. Puesto en con-
tacto con diplomáticos rusos, en noviembre de
1818 salió hacia San Petersburgo, vía Hamburgo
y Berlín. Al cabo de un tiempo fue nombrado
mayor de un regimiento de cosacos, a las órde-
nes del general Yermolov, sirviendo principal-
mente en la región caucásica. La revolución
española de 1820 le hizo solicitar la baja en el
ejército ruso, para incorporarse al liberal de
España. Alejandro I parece que ordenó más bien
su expulsión. El 27 de febrero de 1821 llegaba
por fin a la frontera española, y en marzo a
Madrid, después de un largo viaje por Austria,

Vamaro
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Baviera, Suiza y el mediodía de Francia. En La
Coruña tuvo amores con María del Carmen
Quiroga y Ribera, hermana del general, con la que
se casó el 25 de diciembre de 1821. Inmediata-
mente publicó Dos palabras al público por una

víctima de la Inquisición, Madrid, 1821; y Ver-

dades oportunas expuestas a Su Majestad,
Madrid, 1821, folletos con los que comenzó a
hacerse famoso. Destinado en 1822 al regimiento
de la Constitución, hizo la campaña de Cataluña.
Se dice que en Londres trató de disuadir a algunos
oficiales españoles, que querían ir a luchar por la
libertad de América, por lo que le ataca Diego
Correa. Después, en noviembre de 1823, emigró a
América. Primero estuvo en Cuba, luego en
México, y después año y medio en los Estados
Unidos, enseñando español. En mayo de 1826
embarcó para Europa, comenzando a redactar sus
Memorias, que publicó en París y Bruselas en
1827, y el mismo año en inglés, al año siguien-
te en alemán. Siguió la Relación... o relación

circunstanciada de su cautividad en los cala-

bozos de la Inquisición, París, 1828 (y Madrid,
1842). Agustín Mendía publicó Dos años en

Rusia, Valencia, 1849, sobre la base de las memo-
rias y manuscritos de Van Halen. Estos libros
tuvieron gran repercusión en Europa. En 1830
reaparece en Bélgica, en cuya revolución de inde-
pendencia tomó parte principal. En octubre del
mismo año parece que estaba organizando un
cuerpo de voluntarios de todos los países, para
defender la libertad. Lo que sí organizó, de acuer-
do con Mendizábal, fue un batallón belga en 1831
para defender la libertad en Portugal. Publicó Les

quatre journées de Bruxelles, Bruselas, 1831,
libro que todavía se cita hoy como fuente impor-
tante para la revolución belga de 1830. En febrero
de 1833 regresó a España, pero en 1835 se halla-
ba en Bruselas, con graduación de teniente gene-
ral, aunque en ese año prefirió venir a España a
combatir en la guerra carlista. Una vez promulga-
da la Constitución de 1837 volvió a Bélgica, des-
pués de jurarla, pero en 1838 se le autorizó el
regreso, y el 14 de julio de 1838 se le ascendió a
brigadier español (seguía siendo teniente general
belga). El 26 de diciembre de 1838 se le comisio-
nó para pasar a Bélgica e Inglaterra, con el pretex-
to de una contrata de armamento. Regresó en
marzo de 1839, siendo destinado el 1 de febrero
de 1840 al ejército de Cataluña, ascendiéndole a
mariscal de campo el 9 de diciembre de 1840. Se

opuso a la sublevación de 1843, siendo hecho pri-
sionero por Manuel Gutiérrez de la Concha. En los
años siguientes está de cuartel o viaja por el
extranjero. Con la revolución de 1854 se apresuró
a volver a Madrid, se le concedió la gran cruz de
Carlos III, 30 noviembre, y fue nombrado gentil-
hombre de cámara, 12 diciembre 1854. Muerta su
primera mujer en 1859, volvió a casarse con
Clotilde Butler y Abrines. Sus últimos años los
pasó en el Puerto de Santa María, en donde poseía
unas importantes salinas, así como otras propieda-
des y tierras de labor. (Baroja 1933b; Palau y Dul-
cet 1948; Ceballos-Escalera 1997; Church 1983;
Letamendi 1835; Otero 1915; Molinié 2005; Páez
1966)

Van Herk, Francisco. Regidor de Cádiz destitui-
do el 18 de febrero de 1823. (El Espectador, 5
marzo 1823)

Van der Maësen, Lubin-Martin (?, 1767 - ?, 31
agosto 1813). Oficial durante la Revolución,
general residente en isla Mauricio, 1802-1810.
En España, a su regreso, es gobernador militar
interino de Valladolid, diciembre 1811 - enero
1812. En carta a Palombini, 24 mayo 1812, José
Joaquín Durán denuncia la crueldad de este
general en Soria. Muere de las heridas recibidas
al cruzar el Bidasoa. (Sánchez Fernández 2001;
Gazeta de Aragón, 1 julio 1812)

Van Zoelen, Carlos Augusto. Oficial de la Dirección
General de Rentas. Firmó la representación, 27
febrero 1821. Sociedad Patriótica La Fontana de
Oro, 3 junio 1821. 

Van Zoelen, Juan Carlos. Director de la Casa de
Bonancini e Hijos, de Madrid. Interesado en el
estudio de la lengua árabe, ya en 1807 pide ins-
trucciones sobre un viaje a Tánger a Manuel
Alpuente, empleado entonces en las obras del
muelle de Tarifa. Presenta a la Junta Central en
Aranjuez un plan económico, al que llama patrió-
tico. La idea arranca del empréstito de 6.000.000
de reales que en octubre de 1808 la Junta Central
pidió al comercio de Madrid, para los gastos de la
guerra. Van Zoelen, como director de la casa de
Bonancini, fue llamado a la junta que se convocó
a este propósito; y a pesar de que su casa tenía
un inmenso crédito contra la Real Hacienda,
ofreció contribuir con 40.000 reales en metálico.
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A los pocos días el duque del Infantado pidió
otro empréstito de 12.000.000 de reales, del que
se pasó oficio a su casa. Entonces determinó for-
mar un plan o asociación patriótica, por cuyo
medio el Gobierno pudiese contar constante-
mente con un ingreso de 2.190.000.000 de reales
anuales, dejando todas las demás rentas de
España e Indias para pagar sueldos atrasados,
viudedades vitalicias, etc. Pergeñado su plan,
marchó a Aranjuez el 19 de noviembre de 1808, o
lo presentó al conde de Floridablanca, presiden-
te de la junta. Informó también al vocal Lorenzo
Calvo de Rozas, de palabra y por medio de una
carta que le dirigió el 21 de noviembre de 1808.
Ofrecía en obsequio de la patria a su único hijo
de 18 años, cadete de Guardias Valonas, mante-
nido a sus expensas, y 54.750 reales anuales,
importe de veinticinco acciones de la Sociedad
Patriótica. Como premio de todo ello sólo pedía
ser admitido como primer asociado o suscriptor
del establecimiento. El Plan fue aprobado por la
Junta Central el 25 de noviembre de 1808, con
algunas modificaciones, si se encargaba de la
dirección el propio Van Zoelen. Éste volvió a la
capital el 26, sólo para ver que a los cinco días
el ejército francés llegaba a las puertas de
Madrid. En enero de 1809 dejó todos sus nego-
cios pendientes, que en acciones canceladas e
intereses ascienden a 700.000 reales. Habiéndo-
se negado a pagar la contribución de 15.000 rea-
les impuesta por los franceses a su casa, y para
evitar también dar el juramento de fidelidad a
José I, resolvió ausentarse de Madrid, con el pre-
texto de traer de Ocaña algunas cantidades de
azúcar a la corte. Pidió pasaporte al alcalde
de Casa y Corte Antonio Cano Manuel, entonces
de momento afrancesado, quien le contestó que
no podía dárselo porque era asunto que se había
reservado el gobernador francés. Salió enton-
ces el 15 de febrero de 1809, por la puerta de
Atocha, con un pasaporte a nombre de su sobri-
no Julián López Camacho. En su compañia, por
Arganda y Fuentidueña fue a buscar el camino
de Valencia, y no el de Ocaña. En Alicante pidió
pasaporte para Cádiz y Sevilla, adonde se dirigió
por Murcia y Granada. En esta ciudad visitó al
prior de la Cartuja, antiguo amigo de su casa,
quien leyó su plan patriótico, y lo aprobó.
Siguieron el viaje por la Venta de Archidona, en
cuyo paraje a las 7 de la mañana del 13 de mar-
zo se vieron asaltados por dos ladrones a caballo,

armados con dos pistolas, sable y dos escopetas
cada uno, quienes les despojaron de toda la ropa
blanca que llevaban, seda, plata, oro y dinero, y
se extravió un paquete con 22 vales de 600
pesos. Esta desgracia les obligó a ir a Málaga, a
fin de buscar dinero para seguir el viaje. Llegó a
Sevilla por fin el 19 de marzo de 1809: se presen-
tó al secretario de la Junta Central, quien le dijo
que no era el momento oportuno para poner en
marcha el plan acordado en Aranjuez. Habló
también con Lorenzo Calvo de Rozas, a cuya casa
acudió varias noches. Presentó también una
copia de su Plan al intendente de Sevilla,
Manuel de Mier, y al alcalde del crimen de la
Audiencia, José de Mier. El 3 de abril decidió
hacer un viaje a Cádiz, Gibraltar, Tetuán y
Tánger, por motivos a la vez comerciales y de pro-
secución de sus estudios arábigos, a los que
durante un tiempo había dedicado mucha aten-
ción. Martín de Garay le concedió el 27 de marzo
de 1809 el pasaporte solicitado, pero decidió apla-
zarlo para introducir mejoras en su Plan patrióti-
co. Logró aumentar la suma, y proporcionar a los
asociados un medio directo de obtener progresi-
vamente el reembolso de sus avances. Pero vien-
do que el Gobierno en abril de 1809 se veía
precisado a pedir 20 millones de reales al comer-
cio de Cádiz, determinó formar un segundo Plan

patriótico, cuyo objeto era proporcionar a la Junta
Central un ingreso constante desde 120 hasta 600
millones de reales. El proyecto afectaría a cuaren-
ta mil personas acaudaladas de España e Indias,
y él sería el primer suscriptor, con 60.000 reales
anuales. Empleado en Hacienda Pública. Pasó
cuarenta días en casa de Dionisio García Ugarte,
dedicado a perfeccionar sus proyectos, de los que
dio cuenta en mayo a Lorenzo Calvo. Sin acabar el
segundo Plan, dejándole algún dinero a Dionisio
García, decidió emprender el viaje de África. Pasó
de Cádiz a Algeciras y Gibraltar en compañía de
Benigno Nájera, negociante sevillano. Tras la visi-
ta obligada al gobernador, pasó diez días en
Gibraltar, en la fonda de las Tres Ancoras, espe-
rando un barco para Tánger. Se presentó antes
otro, con bandera inglesa, para Tetuán, adonde
llegó el 1 de junio de 1809. Ocho días bastan para
ver Tetuán, y así el noveno pidió un soldado,
según la costumbre del país, para ir a Tánger, ciu-
dad en la que entró en la tarde del 9 de junio.
Tras presentarse al cónsul, Juan de la Piedra, al
día siguiente visitó al conde de Tilly, uno de los
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objetos del viaje. Permaneció diecisiete días en
Tánger, alojado en casa de una honrada familia
hebrea, dependiente de los cónsules de España e
Inglaterra. Pasaba sus días estudiando la lengua
árabe hasta la una de la tarde, de allí pasaba a la
casa del cónsul general y a la del conde de Tilly,
de donde muchos días no salía hasta las 12 de la
noche. La víspera de su partida, que fue el 25 de
junio, decidió visitar Larache, Salé, Rabat,
Mequinez y Fez, y volver por Alcázarquivir a
Tánger, y de allí a Cádiz y Sevilla. En Larache le
acogió el vicecónsul Juan de Campuzano; en
Rabat también el vicecónsul, Moisés Ben-susar,
quien prometió además proporcionarle un diccio-
nario manuscrito de la lengua árabe, pues el obje-
to del viaje, dice Van Zoelen, era preparar un
diccionario español-árabe y árabe-español, para lo
cual ya antes de salir de Tánger había hablado con
fray Pedro Martín del Rosario, franciscano muy
versado en el árabe erudito y en el vulgar de
Marruecos. Llevaba cinco días en casa de Ben-
susar cuando le anunciaron la llegada desde Tán-
ger de Buenaventura Valverde, comisionado del
Consulado general, quien venía a detenerle y a
embargarle los bienes. Conducido a Tánger con
una escolta de soldados, fue llevado a Sevilla y
encerrado en la cárcel pública, en donde se
encontraba todavía el 5 de agosto. Todo procedía
de la noticia facilitada por la Junta de La Carolina
a la Central el 4 de junio de 1809, según la cual
Van Zoelen era amigo y confidente del general
Belliard y que, con una ingente cantidad de vales
reales, letras de cambio y oro, había ido a Sevilla a
intrigar y a tratar de favorecer al gobierno francés
por todos los medios. José María Manescau, minis-
tro del Tribunal de Seguridad Pública, lleva a cabo
las investigaciones. No sabemos el resultado. Van
Zoelen vuelve a aparecer en situaciones adminis-
trativas normales, que apuntan en todo caso a
cierto liberalismo: comisario ordenador honorario,
1819-1823. Firmó la representación, 27 febrero
1821, en la que figura como empleado en
Hacienda Pública. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc.
254 y leg. 51)

Vandenbroucke, Bernardo. Comisario ordena-
dor, 1819-1823; tesorero de Marina en Cádiz,
1820-1823.

Vandencruysen, Juan Pedro. Suscriptor del
Diario Gaditano, según la lista facilitada por

Juan Roquero, publicada en el citado periódico
del día 1 de marzo de 1821.

Vandermasen. Cf. Van der Maësen.

Vandertepe, José. Alumno de la Academia Militar
de Cádiz, que el 9 de agosto de 1812 se examinó
con sus compañeros de aritmética, poniéndose
después la correspondiente medalla de plata
sobredorada. (El Redactor General, 12 agosto
1813)

Vanegas de la Alcarria, Pedro. Mozo comisionado
de José I en América, que fue a Portobelo, según
J. G. Roscio, Caracas, 1 junio 1810. (Villanueva
1911; Barbagelata 1936)

Vanrell. Sociedad Patriótica de Palma, 9 marzo
1823. 

Vant Herck, Juan María. Teniente, gobernador
de Portobelo, 1818-1819. 

Vaquero y Campo, Tomás. Autor del artículo
«Reflexiones de un mudo», en La Confede-

ración Patriótica, Málaga, nº 40.

Vara de Rey, Joaquín. Capitán de fragata, inge-
niero segundo en Cádiz, 1819-1823. 

Varangot, Marco A. Fabricante de cartas en San
Sebastián, afrancesado, aunque no político. Tuvo
que emigrar a Francia. (Barbastro 1993)

Varas y Portilla, Antonio. Sustituto de matemá-
ticas en los Reales Estudios de San Isidro, 1790;
director de matemáticas en la Academia de San
Fernando, 1799, en donde fue maestro de José
Mariano Vallejo. Juez de hecho, diciembre 1820;
elector de parroquia por San Ildefonso de Madrid
(para la elección de diputados), octubre 1821;
catedrático de Cálculo Diferencial e Integral en la
Ampliación de la Universidad Central, 1823. (El

Universal Observador Español, 14 diciembre
1820 y 12 octubre 1821; Gentil 1999; Páez 1966)

Varcelen Bonancini, Carlos. En agosto de 1809 le
formó causa el Tribunal de Seguridad Pública,
pero es posible que con este nombre se aluda a
Juan Carlos Van Zoelen. (AHN, Estado, leg. 29 G,
doc. 250)
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Varea, Esteban. Oficial de la Secretaría de
Hacienda, en el departamento de Indias, minis-
tro interino de Hacienda para las Indias, 22 mayo
1808, nombrado por Murat en ausencia del titu-
lar (Gazeta de Madrid, 24 mayo 1808; Diario

de Madrid, 25 mayo 1808). Secretario del
Consejo de España e Indias, pasó a Chiclana al
salir la Junta Central de Sevilla, 13 enero 1810.
Propuesto para ser uno de los componentes de la
Sala Segunda de Gobierno de España del
Tribunal del Consejo de España e Indias, para
1810. Secretario interino en el despacho de
Hacienda de Indias, abril 1811. Del Consejo y
Cámara de Indias por lo tocante a Nueva España,
1815-1820; consejero de Estado, 1821-1823.
(AHN, Estado, leg. 5 D, doc. 3 y leg. 28 A, docs.
40 y 51; Diario Mercantil de Cádiz, 20 junio y
5 agosto 1811)

Varela, Antonio. Oficial de la secretaría del
Consejo de Guerra, 1815-1823. 

Varela, Antonio José. Oficial tercero del Mi-
nisterio de Marina, que llegó a la Isla de León
fugado de Motril. (Diario Mercantil de Cádiz,
21 septiembre 1811)

Varela, Antonio María, señor de la Penela. Fue
uno de los que el 19 de octubre de 1808 recibió
al marqués de la Romana en La Coruña. (Gazeta

de Zaragoza, 5 noviembre 1808)

Varela, Cipriano. Cf. Sánchez Varela, Cipriano.

Varela, Gonzalo (Villanubla, Valladolid, ? - ?).
Guerrillero de la partida de Francisco de Paula
Castilla, residente en Geria, Valladolid. Fue cap-
turado por los franceses en Renedo a finales de
1810. Se le incautaron cartas que llevaba para su
jefe Castilla. (Sánchez Fernández 2002)

Varela, Jacobo (La Coruña, ? - Alicante, 23 o 24
febrero 1826). Miembro de la expedición de los
hermanos Bazán, uno de los que fueron pasados
por las armas por los absolutistas, la mayoría el 23,
el resto el 24, pero no se especifica. (Carvajal 1826)

Varela, Joaquín. Brigadier de Marina graduado,
1816, efectivo, 1825-1829; comandante de Cartage-
na, 1818, y del tercio de Valencia, 1820; miembro
en comisión de la Junta del Almirantazgo, 1823. 

Varela, José. Paisano que se unió a la subleva-
ción del 21 de febrero de 1820, uno de los que
fueron a buscar al presidente Agar. (Lista de los
Hombres Eminentes 1822)

Varela, Juan Antonio. Soldado distinguido en el
regimiento de Caballería ligera de Voluntarios de
La Coruña, 20 marzo 1776; sobrestante mayor de
la Maestranza coruñesa, 27 marzo 1784; primer
ayudante de guardalmacén provincial de Artillería,
22 abril 1795; guardalmacén provincial, 4 agosto
1802; comisario de Artillería, con honores de comi-
sario de Guerra de los ejércitos, 1 mayo 1803, siem-
pre en La Coruña. Suegro de José Ibáñez, a quien
ayudó en la administración de Sargadelos. Encar-
gado de la fábrica de armas, de él se sospechaba
que era afrancesado. Se le atribuía la guarda de las
esposas que iban a ser usadas para llevar a los
patriotas a Francia. El 30 de mayo de 1808 lo hu-
biese pasado mal, si Sinforiano López no hubiese
distraído a la multitud enarbolando el retrato de
Fernando VII. La Junta de Galicia dictaminó des-
pués su perfecto patriotismo. (AGMS; Meijide
1995; Queipo de Llano 1953; Martínez Salazar 1953)

Varela, Juan Francisco. Alcalde primero del
Ayuntamiento de La Coruña, primer firmante de
la exposición titulada simplemente Señor, dirigi-
da a Fernando VII el 12 de julio de 1822, en la
que le exhortan a seguir siendo constitucional
y no desencadenar la guerra civil. 

Varela, Miguel. Visitador del resguardo montado
de Almonte. Se presentó en Cádiz el 21 de mar-
zo de 1811. (Diario Mercantil de Cádiz, 28
marzo 1811)

Varela, Pedro. Capitán de Artillería, profesor del
Colegio de Segovia, 1817. 

Varela, Ramón. Coronel, gobernador de Tuy,
1815-1822. Mencionado en 1826, puede ser éste
el coronel Varela, llamado Abad de Valdeorras,
que se halla en Oporto. Ofalia le pide a González
Salmón, Londres, 21 marzo 1828, que se le vigi-
le. (AGMS; Ofalia 1894, p. 611)

Varela, Ramón. Alcaide de la cárcel de La
Coruña, dependiente de la Audiencia, 24 diciem-
bre 1821, día de la visita de cárceles. (Gazeta de

Madrid, 28 febrero 1822)
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Varela, Ramón (Val de Deza, ? - ?, 1858). Autor
de Conversa entre os arrieiros Cosme da

Grouxa, Marcos Rielo e Roque Arán; y O liti-

gante labrador, piezas en verso y en gallego
que se sitúan en la época de la Guerra de la
Independencia. (Carballo 1981)

Varela, Vicente. Capitán de fragata, 1815-1823. 

Varela Martínez, Juan María. Médico de Mayor-
ga (Valladolid). Autor de Lógica o arte de

investigar la verdad, Valladolid, 1820. (Misce-

lánea de Comercio, Política y Literatura, 26
octubre 1820)

Varela de Montes, José (Santiago de Composte-
la, 1796 - Santiago de Compostela, 30 marzo
1868). En octubre de 1810 empieza sus estu-
dios de filosofía, y los termina en junio de 1814.
En este período no se limitó al latín didáctico,
sino que se metió de lleno a la lectura de los clá-
sicos. Bachiller en Filosofía, verano 1815, pero
ya en el curso anterior aparece como estudian-
te del primer año de Medicina y Anatomía.
Apuntan en él tendencias rousseaunianas.
Bachiller en Medicina, 23 junio 1817. Del 29 de
octubre de 1817 al 18 de mayo de 1819 asistió
en Madrid a las cátedras y enfermerías del Real
Estudio de Medicina Clínica, en donde le influ-
yó profundamente Antonio Fernández Morejón.
En Madrid vivió en la calle de Cantarranas, hoy
de Lope de Vega. Publica su primer libro: Dis-

tinción entre la verdadera y falsa experien-

cia en medicina y caracteres del verdadero

médico, según las ideas del célebre Zimmer-

mann, Madrid, 1821 (Zimmermann, médico
suizo, que influyó decisivamente en las concep-
ciones de Varela de Montes sobre su especiali-
dad). Y en seguida fue nombrado médico titular
de Corcubión y del monasterio de Sobrado de
los Montes, entonces ya en decadencia, pero
que influiría poderosamente en las ideas socia-
les de Varela, lo que se ha llamado su liberalis-
mo «templado». En Corcubión se casó con
Carmen Recamán. En mayo de 1825 el escriba-
no Manuel Recamán le dio una certificación
política, en la que constaba que no había sido
miliciano nacional, ni había pertenecido a ningu-
na junta sospechosa, y que había tenido siempre
gran aversión al sistema revolucionario. A fina-
les de 1826 gana la cátedra de segundo año de

Instituciones Médicas. Toma los grados de
licenciado y doctor en febrero, marzo y abril
de 1827. El 30 de agosto de 1833 expone su lec-
ción magistral, sobre la observación sanamente
escéptica de la fiebre, en la oposición del cuar-
to año de Medicina. Publica Historia razonada

de Josefa de la Torre, Santiago, 1838. El 3 de
noviembre de 1843 pasó a la cátedra de Clínica,
y en enero de 1844 fue nombrado director del
Colegio de Prácticos. En diciembre de 1843 fue
uno de los que se trasladaron a Madrid, para
felicitar a Isabel II por su llegada a la mayoría de
edad. Hasta el final de sus días será monárqui-
co isabelino. Da a la imprenta Ensayo de

antropología, o sea historia fisiológica del

hombre en sus relaciones con las ciencias

sociales y especialmente con la patología y

la higiene, Madrid, 1844-1845, 4 vols. Fue
diputado por La Coruña en las legislaciones de
1844-1845 y 1845-1846, en un contexto extre-
madamente moderado. Arrestado en los prime-
ros momentos de la revolución gallega de 1846,
pero se le puso muy pronto en libertad. Publica
Oración inaugural leída en la Universidad

de Santiago, Madrid, 1847, que versa sobre
historia de la ciencia, y según se dice produjo
gran impresión. A propósito de esta Oración se
habla del eclecticismo filosófico del autor, y
se adelantan los nombres de Victor Cousin y de
Maine de Biran. Catedrático de ascenso, 14 oc-
tubre 1848, da a la estampa Defensa del pau-

perismo, Santiago, 1849, cuya segunda parte se
titula La verdadera filosofía y los intereses

materiales, Madrid, 1852, en los que se eviden-
cia el papel social que da a la caridad eclesiásti-
ca. Su esposa murió en 1849. Decano de la
Facultad de Medicina, 28 diciembre 1850, se le
debe Consideraciones sobre la cuestión

homeopática, Madrid, 1851; y Opúsculo de las

más notables doctrinas y sistemas médicos,

desde Hipócrates hasta el día, Santiago, 1852.
Catedrático, 18 enero 1853. Fue el alma y princi-
pal redactor del Boletín del cólera, 1854. Parece
que es suyo el Juramento de Hipócrates,
Madrid, 1858. Siguió con Piretología razonada,

filosofía clínica aplicada al estudio de las

fiebres y de las calenturas, Santiago, 1859; y
Preceptos y consejos sobre el cólera, Madrid,
1865. Desde 1863 era director de la sociedad
económica. (Otero Pedrayo 1952; Palau y Dul-
cet 1948; Moratilla 1880) 
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Varela y Morales, Félix (La Habana, 20 noviem-
bre 1787 - San Agustín de la Florida, 25 febrero
1853). Hijo del teniente Francisco Varela, natu-
ral de Tordesillas (Valladolid), y de María Josefa
Morales, hija de Bartolomé Morales, gobernador
de San Agustín de la Florida. Allí pasó Félix su
infancia, al quedar huérfano. En 1801 regresó a
Cuba, para estudiar en el Colegio-Seminario de
San Carlos, en donde cursó humanidades, filoso-
fía y teología. Sacerdote, catedrático de filosofía
en el mismo colegio, 1811, fue uno de los prime-
ros dirigentes de la oposición filosófica al régi-
men español en Cuba. Trabajó también en la
Sociedad Patriótica de Amigos del País de La
Habana. Autor de Ética, 1814; Apuntes filosófi-

cos, 1817; Lecciones de filosofía, 1818 (nueva
edición, Filadelfia, 1824); Elogio del... Dr. don

José Pablo Valiente y Bravo, La Habana,
1818; y Elogio de S. M. el Sr. D. Fernando

VII, contraído solamente a los beneficios que

ha dignado conceder a la isla de Cuba, forma-

do por acuerdo de la Sociedad Patriótica de

La Habana y leído en Junta General de 12

diciembre de 1818, manuscrito, La Habana,
1818, basado en el tratado de abolición de la tra-
ta que España había firmado con Inglaterra. En
1820 pasó a ser catedrático de Constitución,
publicando Observaciones sobre la Constitu-

ción política de la Monarquía Española, 1821;
y Miscelánea Filosófica, Madrid, 1821. Diputado
a Cortes por Cuba, 1822-1823. Siendo diputado
escribió su Memoria sobre la necesidad de ex-
tinguir la esclavitud en Cuba, que publicó José
Antonio Saco en su Historia de la esclavitud.

En 1823 pudo llegar a Gibraltar, embarcándose
hacia Nueva York, de donde pasó a Filadelfia.
Condenado a muerte en España, evolucionó del
autonomismo a la postulación de la total inde-
pendencia para Cuba. En los Estados Unidos
fundó y dirigió El Habanero, Filadelfia y Nueva
York, 1824-1826; volvió a editar la obra de Nico-
lás Gouin Dufief: La naturaleza descubierta en

su modo de enseñar las lenguas a los hom-

bres, que ya se había publicado en Filadelfia,
1811, en la adaptación de Manuel Torres y L. Har-
gous; y dio a la estampa las Poesías de Manuel de
Zequeira, Nueva York, 1829, 2ª edición en La
Habana, 1852. Fue uno de los directores, junto
con Saco, de El Mensajero Semanal, Nueva
York, 1828-1830; colaboró en la Revista Bimes-

tre Cubana, en la que insertó una extensa

reseña de la Gramática de Salvá, 1832. Autor
de Cartas a Elpidio, sobre la impiedad, la

superstición y el fanatismo en sus relacio-

nes con la sociedad, Nueva York, 1835 (y
Madrid, 1836). Además tradujo el Manual de

práctica parlamentaria, de Jefferson; y los
Elementos de química, de Humphrey Devy.
Publicó dos periódicos católicos en inglés,
ambos en Nueva York: Children’s Catholic

Magazine, 1838-1840; y The Catholic Exposi-

tor, 1841-1844. Vicario general de Nueva York,
1845, fue propuesto incluso para el obispado
de Nueva York, pero se dice que el gobierno
español intervino para que no se lograse el nom-
bramiento. El clima neoyorkino le sentaba muy
mal, por lo que pasó sus últimos años entre Nue-
va York y San Agustín. Conociendo las dificulta-
des por las que pasaba, un grupo de cubanos
pensó en ayudarle, pero el enviado, José María
Casal, llegó tarde. (Palau y Dulcet 1948; Henrí-
quez 1947; Vilar, M. 1996; Bueno 1980; cat. 73
Farré, noviembre-diciembre 2006)

Varela de Seijas. Cf. Varela de Seixas. 

Varela de Seixas, Juan José. Magistrado de la
Audiencia de Mallorca, 1804-1830. 

Varela y Ulloa, Pedro. Oficial de la Dirección de
Fomento General del Reino, 1821. 

Vargas. Llamado el Cordobés, como origen geo-
gráfico, no apodo. Se le ordenó que volviera a su
tierra. Nicolás Mellado avisa a los revolucionarios
de que no se fíen de Vargas, ni de García Hidalgo,
pero se lo dice al agente El de las diez y media,
sin saber que lo es. (Colección Causas 1865, V)

Vargas, Alonso Domingo. Autor de un plan de
Defensa, presentado en 1809 a examen de la
Junta General Militar. (AHN, Estado, leg. 33 A,
doc. 74)

Vargas, Ángel. Capitán del quinto escuadrón de
Artillería, distinguido por su patriotismo cuando
la intentona absolutista del coronel Morales,
Ávila, 1820. (El Universal Observador Espa-

ñol, 18 diciembre 1820)

Vargas, Antonio. Comandante de las guerrillas, a
las órdenes de Lacy, en Torralba (Ciudad Real),

Varela y Morales, Félix
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28 junio 1809. (Gazeta de Valencia, 14 julio
1809)

Vargas, Antonio. Alférez de fragata graduado de
teniente, capitán del puerto de Ayamonte (Huel-
va), 1821. 

Vargas, Antonio. Oficial del Sello y Registro del
Consejo de Estado, 1821-1822. 

Vargas, Antonio de Jesús. Secretario de la
Sociedad Económica de Lucena (Córdoba),
1817-1822, alcalde primero constitucional. So-
ciedad Patriótica de Lucena, capitán de Infan-
tería de la Milicia Nacional Voluntaria. 

Vargas, Carlos de. Coronel del regimiento de
Milicias de Bujalance, 1817-1822. 

Vargas, Francisco. Coronel, sargento mayor de
Alcántara, 1817. 

Vargas, Francisco (?, h. 1745 - ?, 12 febrero 1816).
Mallorquín, cadete de Artillería, 18 febrero 1757.
Tomó parte en el desembarco y función de Argel,
8 julio 1775, y en la toma de la isla de Santa
Catalina y Colonia del Sacramento, 1777; después,
en el bloqueo de Gibraltar, construyó una batería
de cuatro morteros, pasando a continuación a
Menorca, al sitio y rendición de su castillo, en
donde fue comandante de la batería de doce
cañones de la Mola, y volvió de nuevo a Gibraltar.
El 12 de marzo de 1779 solicita licencia para
casarse con María Josefa Rodríguez. Asciende a
capitán de Artillería, 21 mayo 1780, y se gradúa
de teniente coronel de Infantería, 1 marzo 1782.
Tras unos años en que no conocemos sus activi-
dades, el 17 de junio de 1802 asciende a bri-
gadier y es nombrado jefe de escuela del
departamento de Cartagena. Mariscal de campo,
22 marzo 1805. El 2 de enero de 1809 es deteni-
do en el Puerto de Santa María, al parecer por
abandono de sus obligaciones militares. Desde
Cádiz, 5 enero 1809, protesta su mujer, atribu-
yendo la prisión a haber venido del ejército de
Andalucía por causa de una enfermedad de con-
vulsiones, o más bien alferecía, que padece hace
34 años, lo que coincidiría con la época de la
expedición de Argel. Sigue diciendo la mujer que
en la retirada a Calatayud se cayó tres veces del
caballo. El general Castaños le permitió pasar a

Getafe a curarse, pero al ser ocupada la ciudad
por los enemigos, el general Peña le amplió el
permiso para donde quisiera. En cuanto se cure,
volverá al ejército. En el Puerto de Santa María
se presentó al capitán general. Desde el Alcázar
de Sevilla, 11 enero 1809, se ordena que se le
examine sobre su separación del ejército. El día
13 se dispone que vaya a Sanlúcar de Barra-
meda, con las debidas precauciones, a fin de evi-
tar que el pueblo lo maltrate. Instalado en Jerez
de la Frontera, recibe la Orden Real de España,
28 noviembre 1811 (Gazeta de Madrid del 1 de
diciembre). Todavía el 9 de noviembre de 1812
pide que se le forme tribunal para sincerar su
conducta, pues carece de todo sueldo o socorro
y aun de los precisos medios para subsistir. No
conocemos el final de esta historia. (AGMS;
AHN, Estado, leg. 43; Ceballos-Escalera 1997)

Vargas, Francisco (Alhucemas, h. 1774 - ?). Ca-
dete en el Colegio de Segovia, 12 enero 1788,
subrigadier, 8 febrero 1792; subteniente de
Artillería, 20 enero 1793. Participó en la guerra
contra Francia desde 1794 hasta la paz en 1795,
siendo hecho prisionero en la pérdida de la
línea de Irún (batería de Viderhaval). Estuvo
embarcado en la escuadra de Cádiz durante la
guerra contra Inglaterra, 1797-1801. En este
tiempo hizo dos viajes a la América septentrional
en los navíos San Fulgencio y San Pedro de

Alcántara, llevando tropas y azogues para
aquellos dominios. Asciende a teniente el 1 de
abril de 1799, y a capitán primero el 15 de mayo
de 1804. Al empezar la Guerra de la lndepen-
dencia, se hizo afrancesado, al parecer sin duda
alguna, lo mismo que hizo el subteniente Rafael
Gimena. Fue destinado a la secretaría de la Ins-
pección General de Artillería, hasta el 1 de agos-
to de 1808 en que acompañó a S. M. José I de
Madrid a Vitoria. En agosto de 1808 fue comisa-
rio de Guerra en San Sebastián. Prestó el jura-
mento de fidelidad a José en septiembre de
1808, siendo confirmado en su empleo de capi-
tán. Comandante de Artillería, 20 agosto 1809.
El 2 de noviembre de 1809 José I le recompen-
só con 200.000 reales de vellón en cédulas
hipotecarias, y el 15 de diciembre de 1809 reci-
bió la gran cruz de la Orden de España. (AGMS)

Vargas, Francisco de. Oficial de la secretaría del
Consejo de Guerra, 1815-1823. 
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Vargas, Guillermo de. Ministro togado del Con-
sejo Supremo de la Guerra, 1817, cesado en
septiembre de 1822; asesor general del Juzgado
General y de Apelación de Artillería de Ca-
narias; asesor del cuerpo de Zapadores, 1817-
1819; ministro también de la Cámara de Guerra,
1820; superintendente general de Penas de
Cámara, 1819-1821; asesor de Tropas de Casa
Real, 1820. (Gil Novales 1975b)

Vargas, José. Alcalde mayor electo de Valladolid
que, junto a Tomás Peregrín y Tomás de Rojas,
fueron denunciados por José González de la
Torre al Tribunal de Seguridad Pública de activi-
dades contra él en el ejército de Extremadura, o
bien en Sevilla. El tribunal ordenó el 16 de junio
de 1809 la prisión de los tres; pero luego se vio
que González de la Torre había obrado por «emu-
lación y resentimiento». El tribunal ordenó el 28
de julio de 1809 la puesta en libertad de los dete-
nidos. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 238)

Vargas, José de. Corregidor de Segovia, 1817-
1820, magistrado honorario de la Chancillería de
Valladolid, 1818-1823; vicedirector de la Socie-
dad Económica de Segovia, 1820-1822. 

Vargas, José de. Intendente de provincia, gradua-
do, 1817-1822; gran cruz de San Hermenegildo,
1816. 

Vargas, Juan de Dios. Ateneo, 14 mayo 1820. 

Vargas, Pedro de. Consejero de Hacienda, teso-
rero general del Real Patrimonio, 1817-1826.
Socio honorario de la Sociedad Económica de
Cádiz, 19 febrero 1818 (Acta 1830b). Fue uno
de los que recibieron, como donativo de Fer-
nando VII, territorios en las Floridas, por valor
de muchos millones de duros. Al ratificar el tra-
tado de cesión de las Floridas a los Estados
Unidos, las Cortes anularon esos donativos.
(Vadillo 1836)

Vargas, Simón. Fiscal de la causa de El Escorial,
que pidió que se declarase traidores, con arreglo
a la Ley de Partida, a Escoiquiz y al duque del
Infantado, y otras penas al conde de Orgaz, mar-
qués de Ayerbe y otras personas de la servidum-
bre del príncipe Fernando. (Queipo de Llano
1953)

Vargas, Tomás de. Cura del Real de Guadalcázar,
diputado a Cortes por San Luis Potosí (México),
1820-1822, tomó asiento, aunque al parecer por
Guadalajara, el 4 de mayo de 1821. Tomó parte
después en el Congreso mexicano de 1823.
(Benson 1971)

Vargas, Vicente de. Capitán del regimiento de
Infantería de Murcia, con el que en 1808 se halla-
ba en Setúbal (Portugal). Inmediatamente regre-
só a España, acudiendo a la invitación que hacía
la Junta de Extremadura. Coronel agregado en el
regimiento provincial de Granada, 1815, expone
al rey la conducta del regimiento de Murcia
durante la Guerra de la Independencia, y pide
una cruz de distinción para el mismo, que le es
concedida, Madrid, 22 junio 1815, extendiendo la
medida a todas las tropas que en 1808 se encontra-
ban en Portugal. Brigadier de Infantería, 1815-
1823; secretario de la Inspección General de
Milicias Provinciales, 1817-1821; fue detenido en
noviembre de 1819 como consecuencia de las
órdenes falsas que se cursaron para poner sobre
las armas a los regimientos provinciales. Como
desagravio y para demostrar su falta de culpa,
publica el Resultado de la causa... para averi-

guar los autores cómplices..., Madrid, 1820.
(Gil Novales 1975b)

Vargas y Estévez, Narciso Celestino. Hace cen-
tro de sus ataques al general Castaños. (AHN,
Estado, leg. 52 A)

Vargas Grajera, Toribio. Cf. Gragera Vargas,
Toribio.

Vargas Laguna, Antonio de, I marqués de la Cons-

tancia (Badajoz, 12 febrero 1763 - Plasencia,
Cáceres, 23 octubre 1824). Quinto y último hijo de
Antonio Vargas Coronel, señor de la villa de Barra-
do, natural de Navaconcejo (Cáceres), y de María
Teresa Laguna y Moscoso, natural de Badajoz.
Ministro togado del Consejo de las Órdenes, alcal-
de de Casa y Corte, marzo 1793. El miércoles
santo de este año lució por primera vez su garna-
cha, capa y vara detrás del paso Jesús atado a la

columna. El 7 de agosto fue relevado de todas sus
obligaciones, para que se dedicase exclusivamen-
te a la ocupación, secuestro y revisión de los pape-
les del conde de Aranda. Caballero de Alcántara,
19 agosto 1794; bibliotecario mayor de la Real

Vargas, Guillermo de
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Biblioteca, 6 julio 1799 - 16 diciembre 1800. Se
casó tres veces, la primera con Catalina de Verdu-
go y Guillamas, señora de la Serna, natural de Ávi-
la y muerta en Madrid. Después fue marqués
consorte de la Merced, por su matrimonio en 1800
con María de Quero y Valenzuela, natural de
Andújar y muerta también en Madrid hacia 1800.
Ministro plenipotenciario de España en Roma,
diciembre 1800. Godoy le hizo gentilhombre de
cámara en 1803 y consejero de Estado en 1805.
En 1809 se negó a jurar a José I, por lo que fue
detenido por los franceses, llevado a Francia y
encerrado en Vincennes. Volvió a ocupar su pues-
to romano después de la Guerra de la Independen-
cia, recibió la Flor de Lis de la Vendée y la gran
cruz de Carlos III, 1815; fue otra vez consejero de
Estado en 1816-1819. En 1816 solicitó y obtuvo
permiso para casarse con María del Carmen Álva-
rez de Faria, viuda del mayordomo de Carlos IV
Joaquín Manuel de Villena, prima de Godoy y her-
mana de la mujer de Ceballos, que había tenido
por misión vigilar a la reina María Luisa en su des-
tierro romano. El propio Vargas facilitó el espiona-
je saliendo valedor de José Martínez. En 1820 se
negó a acatar la Constitución, alegando que iba
contra su conciencia y sus principios, y fue sepa-
rado. Se ofreció entonces a Fernando VII, quien le
contestó el 2 de diciembre de 1821 aceptando sus
servicios. En adelante fue agente de Fernando VII,
utilizando para su correspondencia la corte de
Nápoles. Fernando VII le premió con el marquesa-
do de la Constancia, 4 enero 1823, pero la acredi-
tación llegó cuando ya había fallecido, por lo que
el título pasó a su sobrino Calixto Payán y Vargas.
La Regencia formada en Madrid el 23 de mayo de
1823 le nombró el día 27 ministro de Estado, pero
Vargas prefirió seguir en Roma junto a su amigo
Pío VII, quien falleció el 24 de agosto. El rey de
Nápoles le nombró caballero gran cruz de la Orden
de San Fernando del Mérito, 19 septiembre 1824.
(García Ejarque 1997; Pérez de Guzman 1906;
Villa-Urrutia 1943) 

Vargas y Laguna, Vicente, señor del Barrado.

Teniente coronel de Caballería, regidor perpetuo
de Plasencia (Cáceres); vocal de la Junta de
Badajoz, desde 1808 hasta octubre de 1812, en la
que perteneció a la Comisión de Hacienda y pre-
sidió la de Agravios; brigadier por nombramiento
de la junta, 1808; mariscal de campo, 1815-1820.
(Rincón 1926)

Vargas Lana, Juan de. Capitán de navío, 1815-
1823. 

Vargas Machuca, Antonio (Sevilla, 1762 - ?). Hijo
de Antonio Ramón de Vargas Machuca y Valdés,
III marqués de la Serrezuela, y de Isabel de
Vargas Machuca Aguilar y Cueto. Capitán de fra-
gata, caballero de Alcántara y de la Orden Real
de España, 6 febrero 1810 (Gazeta de Madrid

del 20). (Ceballos-Escalera 1997)

Vargas Machuca, Francisco Gregorio de. Corregi-
dor de Alcalá la Real (Jaén), 1817-1820.

Vargas Machuca, Miguel. Autor de un proyecto,
fechado en México y enviado a la Junta Central,
para rescatar a Fernando VII de su cautiverio.
(AHN, Estado, leg. 50 A)

Vargas Ponce, José (Cádiz, 10 junio 1760 -
Madrid, 6 febrero 1821). Hijo del licenciado
Tomás de Vargas y de Josefa Ponce, después de
estudiar matemáticas, humanidades y lenguas,
se reveló como matemático precoz, discípulo de
Esteban Carratalá y de Vicente Tofiño, ingresó
como guardia marina el 4 de agosto de 1782, el
mismo año en que la Academia Española le pre-
mió un Elogio del rey don Alonso el Sabio,
Madrid, 1782. En el sitio de Gibraltar, también
1782, formó parte de la guardia de honor del
conde de Artois, futuro Carlos X, y luchó en el
cabo Espartel. Socio benemérito de la Sociedad
Vascongada de Amigos del País, 22 agosto 1782
(Gárate 1936). Ascendido a alférez de fragata,
publicó una Oda que en el gozo de oír la noti-

cia del nacimiento de los dos infantes...,

Madrid, 1783. Ingresó en 1786 en la Academia de
la Historia, para la que escribió las normas direc-
trices del Diccionario geográfico de España y
trabajó en un diccionario náutico, que no llegó a
aparecer. Publicó un Plan de educación para

la nobleza, 1786, trabajó en el Observatorio de
Cádiz, levantando con Tofiño el mapa de las
costas mediterráneas de España y África, co-
laborando en el Derrotero de aquél con una
introducción, Madrid, 1787; publicando como
complemento a este trabajo una Descripción de

las islas Pithiusas y Baleares, Madrid, 1787;
trabajó en la Relación del último viaje al estre-

cho de Magallanes de la fragata de S. M. Santa
María la Cabeza en los años de 1785 y 1786,
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Madrid, 1788; y su Apéndice, Madrid, 1793.
Ingresó en 1789 en la Academia de San Fer-
nando. Siguió el Discurso leído a la Sociedad

Matritense de los Amigos del País, sobre la

serie de sucesos que originaron estos estable-

cimientos y las ventajas que proporcionan,
Madrid, 1790; Discurso histórico sobre el

principio y progresos del grabado, Madrid,
1790; Declamación contra los abusos introduci-

dos en el castellano, Madrid, 1793. Este año
colaboró en la redacción de las ordenanzas de
Marina y también en la guerra contra la Repú-
blica Francesa, ocupación de Tolón y comisiones
en Italia. Destinado a Murcia y Levante, investi-
gó y formó una colección de antigüedades roma-
nas, que donó al Ayuntamiento de Cartagena. En
1797 Jovellanos le nombró miembro de la Junta
de Instrucción Pública que elaboró el reglamen-
to de la Escuela de Pajes, y el 15 de abril de 1798
se le ordenó reunir datos para escribir la historia
de la Marina española. Desterrado de Madrid en
1799, trabajó en Tarragona y toda Cataluña y al
año siguiente en Guipúzcoa y Navarra, realizan-
do investigaciones históricas, no exentas de
aspectos prácticos como la jurisdicción del puer-
to de Pasajes y la agregación de Fuenterrabía a
Navarra. En 1800 visitó a José Nicolás de Azara
en su casa de Barbuñales (Huesca); en marzo de
1800 conoció a Guillermo de Humboldt en
Barcelona (Gárate 1936). En 1804 publicó su
tragedia Abdalaziz y Egilona, Madrid (solicitó
el permiso con el seudónimo de Francisco de

Sales), y fue elegido director de la Academia
de la Historia. Capitán de fragata, 1805. Publica
Importancia de la historia de la Marina espa-

ñola, Madrid, 1807, y emprendió la publicación
de Varones ilustres de la Marina española,
Pedro Niño, en 1807 y Juan José Navarro, en
1808. Publicó también La instrucción públi-

ca, único y seguro medio de la prosperidad

del Estado, Madrid, 1808; y Proclama de un

solterón a los que aspiren a su mano,

Madrid, 1808. Tradujo de Boismele: Historia

general de la marina de todos los pueblos

conocidos, Madrid, 1808. En 1808 se quedó en
Madrid, colaborando con el régimen josefino
desde la Junta de Instrucción Pública, para la
que escribió un importante Informe, fechado
en Madrid a 3 de octubre de 1810 (aunque
Guillén Tato oculta esta colaboración). Sólo
tardíamente se incorporó al bando patriota, al

que seguramente llevó su experiencia educativa
con los franceses, en la correspondiente Junta
de Instrucción Pública Patriota. Fundó el Diario

Militar o Proezas de los Militares Españoles,
Madrid, 1812, y al ser ocupada Madrid de nuevo
por los franceses se trasladó a Cádiz. Guillén
Tato dio a conocer sus alegatos, de 1812 y 1813,
ante el Consejo de Guerra de Generales del
Puerto de Santa María, para conseguir su purifi-
cación, que al fin llegó el 8 de enero de 1814.
Publicó El peso-duro, Madrid, 1813; y fue elegido
diputado a las Cortes ordinarias, 1813-1814, pre-
cisamente por Madrid. En 1813 ingresó en la
Academia Española. La reacción de 1814 le con-
finó en Sevilla y Cádiz. Su Discurso sobre el

estado y reforma de las escuelas de primeras

letras. Presentado a la Sociedad de Amigos

del País, Sevilla, 1815, del que se tenía noticia,
ha sido localizado por la profesora Gloria
Espigado. El 8 de mayo de 1817 fue nombrado
socio honorario de la Sociedad Económica de
Cádiz. Aprovechó su estancia en la ciudad para
trabajar en el Archivo de Indias, para publicar
Estudio sobre la vida y obras de D. Alonso de

Ercilla, Madrid, s. a.; y Servicios de Cádiz des-

de 1808 a 1816, Cádiz, 1818; El Tontoronton o
Tontorrón Tontorrontón, Cádiz, 1818 (sobre
cuestiones de propiedad en el uso de la lengua);
El Varapalo, Cádiz, 1818. Volvió a Madrid en
1820, siendo elegido diputado a Cortes por
Cádiz (por Madrid, según El Universal Ob-

servador Español; y Lista Diputados 1820).
Se opuso a que se le diese una cátedra a Lista
en los estudios de San Isidro, precisamente por
afrancesado. Se le debe un Dictamen sobre

almirantazgo, 1820; Dictamen sobre un ar-

chivo general, 1820; Dictamen sobre ilustra-

ción del reino, 1820; y Los ilustres haraganes

o apología razonada de los mayorazgos,
Madrid, 1820. Dejó al morir muchas obras iné-
ditas, algunas de las cuales se han publicado
con posterioridad, como el Elogio histórico del

Excmo. Sr. don Antonio de Escaño, obra escri-
ta en 1814, y que fue publicada en Madrid, 1852,
bajo el nombre de Francisco de Paula Quadrado
y de Roo; Poesías en la colección de Leopoldo
Augusto de Cueto; y Correspondencia episto-

lar con varios personajes, publicada por Cesáreo
Fernández Duro, Madrid, 1900, importante no
sólo por su erudición no exenta de gracejo, sino
por contener una «Nota de las tareas literarias

Vargas Ponce, José
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del capitán de fragata D. Joseph de Vargas y
Ponce», obra de él mismo, fechada en Cádiz, mayo
1813. La correspondencia con Juan Agustín
Ceán Bermúdez, Madrid, 1905. Finalmente la
Disertación sobre las corridas de toros, escrita
en 1807, ha sido editada en Madrid, 1961 por Julio
F. Guillén y Tato. (Don Juan Valera recuerda
expresamente la enemiga de Vargas a las corri-
das.) Su numerosa colección de papeles se integró
en el Depósito Hidrográfico. Algunas de las cartas
cruzadas entre Vargas y Juan Antonio Moguel, en
1802-1803, publicó Justo Gárate, en 1936. Gonzalo
Anes publicó sus Estados de vitalidad y mortali-

dad de Guipúzcoa en el siglo XVIII, Madrid,
1982. Fernando Durán López ha hecho una impor-
tante contribución a la bibliografía de Vargas
Ponce, y en colaboración con María del Carmen
Ramos Santana ha publicado la Vida de Lucio

Marineo Sículo, de Vargas, que se conservaba en
manuscrito (en Cuadernos de Ilustración y Ro-

manticismo, nº 6, 1998). Cf. también la importan-
te contribución del propio Durán López y Alberto
Romero Ferrer, 1999. (Diccionario Historia 1968;
Palau y Dulcet 1948; Cambiaso 1829; López Piñero
1983; Lista Diputados 1813; Mercader 1949; Acta
1830b; Cueto 1952; Pavía 1873; Guillén Tato 1952;
Chaves 1912; Valera 1984; Arenas Cruz 2003; El

Universal Observador Español, cit. y 23 mayo
1820; Lista Diputados 1820; Páez 1966; Fernández
Duro 1900)

Vargas y Varáez, José María de (Cabra, Córdoba,
31 agosto 1769 - El Ferrol, 10 febrero 1810).
Guardia marina en Cádiz, 31 agosto 1769. Se
halló en la expedición de Argel de 1775, navegó
por el Mediterráneo, el Atlántico y el Pacífico,
llegando a Manila, de donde regresó en 1779, se
halló en el combate de los cabo de San Vicente y
Santa María y en el bloqueo de Gibraltar de 1780,
y en 1781 hizo la campaña del canal de La
Mancha. Corrió las caravanas como caballero de
San Juan, 1786. Capitán de navío, 25 enero 1794;
brigadier y subinspector de El Ferrol, 1802. Al
mando del navío San Ildefonso tomó parte en la
batalla de Trafalgar, en la que fue malherido. Jefe
de escuadra, 9 noviembre 1805, jefe del departa-
mento de El Ferrol, 13 junio 1809. Palau cita un
Contrato celebrado por don José de Vargas

Varáez comisionado para la remisión de pri-

sioneros franceses a las islas Baleares, Cádiz,
1809, 2 hojas. Murió asesinado por las turbas, al

correrse la voz de que había ocultado el dinero
que el Gobierno le mandaba para efectuar los
pagos, y por ello se le hacía responsable del ham-
bre que todos padecían. Una mujer, apodada la
Alarcona, le dio el primer golpe mortal con un
compás de carpintero. Luego el cadáver fue
arrastrado por las calles. (Moya 1912; Marliani
1850; Palau y Dulcet 1948)

Vari. Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 25
junio 1820.

Varinaga, Manuel. Cf. Barinaga. Manuel. 

Varleta, José. Electo en las elecciones parro-
quiales de la Isla de León, 15 y 16 agosto 1813.
Consta su condición de no eclesiástico. (El Re-

dactor General, 19 agosto 1813)

Varón Oliva, Martín. Alcalde mayor de La
Orotava (Canarias), 1817-1820.

Varona, Francisco Javier. Capitán de navío en
Cádiz, 1809; comandante en Sanlúcar, 1815-1821. 

Varona, José. Subteniente de Milicias de Puerto
Príncipe, elegido diputado por La Habana a las
Cortes ordinarias, 18 enero 1813. (Valdés 1879;
Lista Diputados 1813)

Varquess, Filiberto (acaso Vázquez). Español
residente en Génova, que el 3 de mayo de 1821
se embarcó para Barcelona, junto con el también
español José Riva, en la polacra San Sebastián.
(Bornate 1923)

Vasallo, Bartolomé. Capitán retirado de Artille-
ría, salido de Madrid en 1809. Oficial de la Secre-
taría de Guerra, 1815-1820; miembro honorario
del Tribunal Especial de Guerra y Marina, 1821-
1823. (AHN, Estado, leg. 49 B)

Vasallo, Domingo. Brigadier, 1809-1821. 

Vasallo, Luis. Coronel, teniente coronel del regi-
miento de la Reina, 2 de Caballería ligera, 1815-1821. 

Vasan. Seudónimo de Navas, Manuel de. 

Vaschetti, Giovanni (Limone, Cuneo, 16 noviem-
bre 1796 - ?). Hijo de Guglielmo Vaschetti y de
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Celestina Dalmassi. Soldado y cabo, 17 julio y 1
agosto 1814; furriel, 1 septiembre 1817. Compro-
metido en el movimiento de 1821, la Junta
Constitucional le nombró corneta. Después de-
sapareció. En la lista que entoces se formó figu-
ra como propietario. El Gobierno real le declaró
desertor. Emigró a España. Combatió en Madrid
el 7 de julio de 1822. (Pieri 1962; Dizionario Pie-
montesi 1982; Carbone 1962)

Vasco, Francisco, conde de la Conquista. Regidor
constitucional de Málaga, uno de los que el 11 de
marzo de 1820 dio posesión a la junta creada ese
día. Uno de los alcaldes, comisionado por el Ayun-
tamiento el 20 de mayo de 1820 para plantear al
gobernador los problemas derivados de la entrada
en la ciudad del batallón de Guadalajara, de con-
ducta intolerable y fama absolutista. (Oliva 1957)

Vasco y del Campo, Rafael, conde de la Con-

quista. Capitán general de Valencia en 1808, no
gozaba de popularidad. Patriota en un princi-
pio, pero representante siempre de las ideas
antiguas. No obstante, fue el primer firmante
del bando de Valencia, 23 mayo 1808, en el que
daba seguridades sobre el alistamiento, como
miembro de la Junta de Valencia, del manifies-
to de la propia junta, 3 junio 1808, en el que
invitaba a seguir la noble causa de la lealtad.
Por su defensa de Valencia el 28 de junio, fren-
te a Moncey, la junta el 23 de julio le dio el gra-
do de capitán general. Contestó el interesado al
día siguiente, agradeciendo pero rogando que
se le admitiese no aceptar la distinción. La jun-
ta, también el 24, se reafirmó en sus ideas, pero
no intentó forzarle, posponiendo la cuestión
hasta el momento en que se reuniese la Junta
Central, o volviese a España Fernando VII
(Gazeta de Valencia, 26 julio 1808, y Diario

de Badajoz, 13 y 14 agosto 1808, publican los
documentos). La Junta Central confirmó el
nombramiento, Sevilla, 30 enero 1809 (Gazeta

de Valencia, 24 febrero 1809). Dio una procla-
ma a los Franceses para que se pasasen a las
filas españolas, 29 julio 1808, y a pesar de todo
ello su actuación levantó muchas sospechas,
que fueron comunicadas a la Junta Central, que
decidió destituirlo, cosa que de hecho ya era
efectiva el 27 de diciembre de 1808. José I envió
a Valencia a Antonio Venegas, quien se entre-
vistó con Vasco el 22 de marzo de 1809. Debido

a la publicidad que obtuvo el hecho en el Dia-

rio de Valencia, Vasco tuvo que dimitir oficial-
mente el 26 de marzo de 1809. José I en 1810 le
nombró capitán general de los ejércitos de Cos-
ta de Granada y Campo de San Roque. Caballe-
ro de la Orden Real de España, 11 marzo 1810
(Ceballos-Escalera 1997). En una carta suya,
interceptada, a Gonzalo O’Farrill, Málaga, 26
junio 1810, expresa su opinión de que hay que
restablecer la autoridad del capitán general,
que es aquella a la que el pueblo está acostum-
brado a obedecer; y nada de novedades, porque
con ellas el pueblo piensa que nuestro gobierno
no es nacional. La Gazeta de Valencia, 14
agosto 1810, le llama «viejo gitano de feria».
(Ardit 1977; Martin 1969; Diario Mercantil de

Cádiz, 9 junio y 8 septiembre 1808; Gazeta

de Zaragoza, 11 junio 1808; Diario de Bada-

joz, cit.; Gazeta de Valencia, cit.)

Vasco y Pascual, José. Alguacil mayor de la
Chancillería de Granada, 1817-1834.

Vasco y Pascual, Juan. Brigadier de Infantería de
Marina, 1815-1823. Probablemente es el capitán
general de Puerto Rico en 1820 (figura como
Juan Vasco).

Vasco y Vargas, Joaquín (Ronda, ? - ?). Caballero
de Santiago, consejero de S. M., oidor y alcalde
del crimen en las Audiencias de Santafé y
Guatemala, autor de una Representación al rey

nuestro señor don Carlos IV (que Dios guar-

de) dirigida al más pronto despacho de

los negocios, y utilidad del Estado, Nueva
Guatemala, 19 junio 1791, reproducida en Dis-

curso político, coordinados los puntos de que

trata, Cádiz, 1813. (Riaño de la Iglesia 2004;
Palau y Dulcet 1948)

Vasconceles (? - Badajoz, 16 diciembre 1808).
Portugués que se hallaba en la cárcel de Badajoz
cuando llegaron dos prisioneros franceses. El
pueblo se amotinó y los mató a palos, y la misma
suerte corrió Vasconceles. (AHN, Estado, leg. 31 B,
doc. 9)

Vasconi. Tertulia Patriótica de Córdoba.

Vasconi, José. Profesor de Luis Rancaño de Can-
cio, y su colaborador en el ensayo de telégrafo de

Vasco, Francisco
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día y de noche, de Madrid a Aranjuez, con tres
puntos intermedios, 1799. Afrancesado, fue
administrador principal de Rentas de Madrid con
el régimen josefino. Autor de Memoria sobre el

sistema de contribuciones que podrían esta-

blecerse para igualar los gastos con las rentas

de la nación, Madrid, 1820. (López Tabar
2001a; Palau y Dulcet 1948)

Vassallo, Pedro. Teniente coronel graduado,
autor de una carta, publicada en Brusi (es decir,
en la imprenta de Brusi, en Palma), en la que
defiende la idea de que el mando puramente
militar es el único que puede aliviar los males de
España, derivados de que nuestros generales no
han querido hasta ahora imitar la conducta de
Robespierre. Al mismo tiempo le parecen ridícu-
las las discusiones sobre la Inquisición, la liber-
tad de imprenta, el liberalismo, el servilismo, etc.
La Aurora Patriótica Mallorquina censuró
estas ideas en su número del 28 de agosto de
1812, replicó Vassallo con un segundo escrito en
defensa del primero, y entonces la Aurora

Patriótica Mallorquina hizo publicar «Funda-
mentos que tuvo la Aurora para dar su juicio
sobre la carta del teniente coronel graduado D. P.
V., en los términos que lo hizo en el nº 75, y con-
testación al segundo escrito que ha publicado
nuevamente este oficial en defensa del primero»,
anunciado en su número del 27 de septiembre de
1812. Aunque no firma, es obra de Vicente Salvá.
Es interesante esta temprana aparición de la
idea de la dictadura militar. (Aurora Patriótica

Mallorquina, cit.; Palau y Dulcet 1948)

Vaudoncourt, Fréderic François Guillaume, Varón

de. General francés, que hizo la campaña de Rusia,
y después sirvió a la República Italiana y al reino
de Italia hasta 1814, año en que volvió al servi-
cio de Francia y al de Napoleón en los Cien Días.
Publicó Mémoires pour servir à l’histoire de la

guerre entre la France et la Russie en 1812,
Londres, 1815. Proscrito y condenado a muerte en
1816, sirvió al Piamonte en su revolución de 1821,
y como emigrado italiano salió de Génova el 14 de
abril de 1821 con destino a Barcelona, pero por
razones climáticas tuvo que desembarcar en
Tarragona, donde ya se hallaba el 24 y donde tuvo
que pasar la cuarentena. Se puso en relación inme-
diatamente con Moreno Guerra, Díaz Morales y
Romero Alpuente, y también con Riego y con

Almodóvar, mostrándose preocupado por el des-
conocimiento que en España se tenía de la verda-
dera naturaleza de la Revolución Francesa, es
decir, la ignorancia de la conspiración aristocrática
contra la misma. Advirtió a Riego que se guardase
de las imprudencias de Cugnet de Montarlot, pre-
cisamente porque había concebido un plan de ata-
que a Francia, que partiría de Cataluña. En España
fue objeto de una calumnia, publicada en el núme-
ro 19 de El Regulador, y repetida por el número 3
de El Rayo Cartagenero, 1822, según la cual no
tuvo jamás buena reputación en Italia, y en Rusia
Napoleón tuvo que destituirlo, declarándolo
cobarde y traidor. En carta a El Regulador, fecha-
da en Valencia, 17 septiembre 1821, publicada en
El Espectador, 1 octubre 1821, rechaza la calum-
nia y añade que fue presidente de la Conferencia
del Mosela, por cuya razón fue condenado a muer-
te. El 30 de junio de 1821 dejó Tarragona y llegó a
Valencia el 6 de julio. Aquí se puso en relación con
Almodóvar, lo que levantó las sospechas de los
exaltados, pero también con Martín Serrano.
Abogó por los emigrados italianos en 1822, ya que
parece que no se les pagaba o no se les pagaba a
todos la pensión votada por las Cortes el 6 de mayo
de 1821. Siguió en 1823 al Gobierno a Sevilla y
Cádiz, plaza que abandonó a la caída del Gobierno
Constitucional. En 1823 se refugió en Tánger.
Publicó luego, traducidas del francés, sus famosas
Letters on the internal political state of Spain,

during the years 1821, 22, & 23; extracted from

the private correspondence of the author, and

founded upon authentic documents, London,
1824, obra que tuvo por lo menos tres ediciones, la
3ª en 1825, pero la 2ª en 1827 (sic). Publicó tam-
bién Histoire des campagnes de 1814 et 1815 en

France, Paris, 1826; y todavía Quinze années

d’un proscrit, Paris, 1835, en cuyos tomos III y IV
vuelve a ocuparse de su estancia en España, repro-
duciendo en gran parte el libro de 1824. (Gil
Novales 1975b; ACD, Serie General de Expe-

dientes, leg 45, nº 65; Posac Jiménez 1988)

Vaughan, sir Charles Richard (Leicester, 20
diciembre 1774 - Mayfair, 15 junio 1849). Hijo del
médico James Vaughan, se educó en Rugby y en
Merton College, Oxford, en donde ingresó el 26
de octubre de 1791. Se graduó de bachiller en
Artes en 1796, y de maestro en 1798. Quiso estu-
diar Medicina en Edimburgo y Londres. Sin embar-
go, a finales de 1800 comenzó una serie de grandes

3123

Vaughan, sir Charles Richard



viajes: Alemania, Francia y España, entre 1801 y
1803; Constantinopla, Asia Menor y Siria, 1804; de
Aleppo a Bagdad en 1805, y de allí a Persia; cayó
enfermo en el Caspio, y debió su vida a la abnega-
ción de algunos oficiales rusos. En noviembre de
1805 recorrió el Volga, quedó atrapado por los
hielos, y tuvo que pasar el invierno en la isla de
Kulali, llegó a Astrakán en abril de 1806, y por San
Petersburgo pudo llegar a Inglaterra el 11 de
agosto de 1806. En 1808 fue a España, presenció
en Lugo la reunión de las juntas gallegas, pasó a
Madrid, visitó Zaragoza del 18 de septiembre al 30
de octubre de 1808, saliendo después para Nava-
rra. El 22 de noviembre emprendió viaje para
Madrid, pero fue enviado a Salamanca con despa-
chos para John Moore relativos a la batalla de
Tudela. Llegó a Inglaterra en diciembre de 1808.
Publicó Narrative of the siege of Saragossa,
Londres, 1809 (seis ediciones en el año y traduc-
ción al francés), cuyo producto entregó a la con-
desa de Bureta, para que lo distribuyese entre los
pobres de Zaragoza. Secretario particular de
Henry Bathurst, ministro británico de Asuntos
Exteriores, 1809. Secretario de Legación (y luego
de Embajada) en España, 5 enero 1810, fue a
Inglaterra en 1811 a informar sobre la situación
política de España, viaje anunciado en El

Redactor General, 14 diciembre 1811; ministro
plenipotenciario en ausencia de su jefe, agosto
1815 - diciembre 1816. Secretario de Embajada en
París, 5 abril 1820; ministro plenipotenciario
en Suiza, 8 febrero 1823. Enviado extraordina-
rio a los Estados Unidos, 1825; consejero privado,
23 marzo 1825. Dejó Washington en octubre de
1835, después de haber viajado extensamente por
el país en 1826 y 1829, y de haber estado en Ingla-
terra con licencia de 1831 a 1833. Nombrado em-
bajador extraordinario en Turquía, 1837, al llegar
a Malta se enteró de que su misión ya no era nece-
saria, por lo que fue a Venecia, y viajó por Italia y
Suiza. Su Narrative quedó incorporada en la his-
toria de Omán, 1902, y sus papeles y viajes han
ejercido un gran influjo. (Dictionary 1975; La Sala
Valdés 1908; Palau y Dulcet 1948)

Vauthier. Comandante de batallón del 112 de
línea, que llevó ante una comisión militar a diez
vecinos de Hospitalet, acusados de haber mata-
do a siete soldados. Hallados culpables, fueron
ejecutados. (Diario de Barcelona, 12 agosto
1809)

Vayo, Estanislao de Kostka. Autor de Voyleano,

o exaltación de las pasiones, Valencia, 1817; co-
laborador del Diario de Valencia. Autor de
Ensayos poéticos, Valencia, 1826 (que dieron
lugar a una pequeña polémica); de la comedia
Amalia o no todas son coquetas, Valencia, 1827;
y de Profecía del Turia en la feliz llegada de

nuestros amados soberanos..., Valencia, 1827;
Los terremotos de Orihuela o Henrique y

Florentina: Historia trágica, Valencia, 1829
(novela); Grecia o la doncella de Misolonghi,
Valencia, 1830; La conquista de Valencia por el

Cid, Valencia, 1831 (novela); Historia imparcial

de la emperatriz Eudoxia Foederovna, esposa

del zar Pedro I el Grande, Valencia, 1831; La

amnistía, Valencia, 1832; Los expatriados o

Zulema y Gazul, Madrid, 1834 (novela); Juana y

Enrique, reyes de Castilla, Valencia, 1834 (nove-
la); Historia de la vida y reinado de Fernando

VII, 1842 (atribución); La hija del Asia, Madrid,
1848 (novela en la que dice ser autor de El judío

errante en España); Muestras de El Cid,
Valencia, 1851 (poema heroico). (Palau y Dulcet
1948; Tramoyeres 1880)

Vayo, Manuel. Cf. Bayo, Manuel.

Vazconcelos, marqués de (?, h. 1781 - ?).
Brigadier portugués, destinado en la vanguardia
del ejército interior de Andalucía, al mando del
general Pedro Agustín de Echaverri, que fue
hecho prisionero el 10 de junio de 1812 por los
hombres del renegado español Ariza, en la villa
de Madroño (?). Echaverri escribe al duque de
Dalmacia, Puebla de Guzmán, Huelva, 22 junio
1812, protestando por el trato que recibe el bri-
gadier portugués, y proponiendo su canje.
(Diario Mercantil de Cádiz, 5 julio 1812)

Vázquez, Alejo. En noviembre de 1809 dirige una
representación a la Junta Central, dando cuenta
de que algunas mujeres de Madrid han tenido la
osadía criminal de cantar coplas en favor del rey
José, y que una de ellas vive del caudal que le
dejaron dos franceses, con los que vivía, y otra tie-
ne trato con una persona desconocida y, por tan-
to, sospechosa. (AHN, Estado, leg. 29 C, doc. 47)

Vázquez, Antonio (? - Teruel, 27 agosto 1812).
Teniente coronel graduado, capitán de Artillería,
corregidor principal de Teruel, nombrado por

Vauthier
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Suchet el 1 de marzo de 1811 jefe de la tercera
compañía de Fusileros aragoneses (Gazeta

Nacional de Zaragoza, 14 marzo 1811). Autor
de una carta y oficio, Teruel, 22 mayo 1811, a
Juan Pedrosa, de la Almunia, en la que expresa
las dificultades de su situación (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, 4 junio
1811). En otra carta, Teruel, 9 julio 1811, dirigi-
da a su hermano, critica los métodos de recluta-
miento de los patriotas, especialmente del
general Obispo (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 26 julio 1811). Murió
asesinado: su asesino entró en Teruel por orden
de Villacampa, y después del crimen fue premia-
do con 500 duros, con la exención del servicio
militar, y con la adscripción a la propia junta,
como dependiente. (Gazeta de Valencia, 30
octubre 1812; Gazeta Nacional de Zaragoza,
cit.; Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, cit.; Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, cit.)

Vázquez, Antonio. Colaborador de la Minerva

Española, Madrid, 1820. 

Vázquez, Carlos. Soldado de la tercera compañía,
primer batallón, del regimiento de Infantería de
Navarra, que el 8 de marzo de 1821 fue objeto
de malos tratos por el sargento Juan Antonio Gon-
zález: le prudujo magulladuras y le comprimió el
pecho dándole repetidos golpes con una puerta,
hasta producirle, según se dice, una tisis. El día 16
se debate entre la vida y la muerte, mientras que el
agresor sólo ha sido objeto de un arresto, ya que está
protegido por el comandante José de Miranda y
Cabezón (Diario Gaditano, 24 marzo 1821). El
cirujano José Félix Muñiz corrobora los hechos, y
dice que Vázquez fue internado el 9 de mayo de 1821
en el Hospital de Ciudad Real, pues sufre de vómitos
de sangre diarios. (Diario Gaditano, 9 junio 1821)

Vázquez, Diego. Juez de primera instancia de
Mellid (La Coruña), 1822. 

Vázquez, Francisco. Nombre de guerra de
Santiago Vicente García. 

Vázquez, Francisco. Cf. Vázquez Girón, Francisco. 

Vázquez, Francisco. Coronel, teniente de rey en
Alcántara (Cáceres), 1815-1823. 

Vázquez, Francisco Javier. Tesorero en Granada,
a quien iba dirigido alguno de los sobres de
Vinuesa, 1821. (Gil Novales 1975b)

Vázquez, fray Ignacio. Maestro de la Orden de
San Agustín, asistente general en Madrid por las
provincias de España e Indias, 1809. (AHN,
Estado, leg. 32, doc. 432)

Vázquez, Joaquín. Representante del estado
noble en la Junta Suprema de Molina de Ara-
gón, 23 junio 1808. Se integra en la Comisión de
Hacienda, 1 septiembre 1808. No era partidario
de que a la junta se la llamase Suprema, por lo
que votó en contra de esta denominación. En su
opinión, el poder estaba en el general Cuesta,
quien consideraba a la de Molina como una
mera junta de armamento. El 12 de agosto de
1810 se le conmina para que presente las cuen-
tas de la administración del conde de Priego,
ausente de España, con objeto de castigarle,
confiscando sus bienes para aplicarlos a las
necesidades de la fábrica de armas. (Arenas
López 1913)

Vázquez, Joaquín. Se le formó causa en Sevilla
por haber intentado el soborno de un cabo y un
soldado para incorporarlos a los facciosos. La
Audiencia le trató con lenidad y la Diputación
Provincial protesta, en su Representación,
Sevilla, 10 octubre 1821. 

Vázquez, José (Cádiz, ? - ?). Capitán en 1795 del
regimiento de Zamora, pasado en fecha indeter-
minada a los franceses, con los que hizo en
Alemania y Rusia las campañas de 1812 y 1813.
Se retiró del ejército francés en 1814. (Boppe
1899; Gallardo de Mendoza 1898)

Vázquez, José. Vocal de la Junta de la villa y
señorío de Molina, 1809. (AHN, Estado, leg. 15)

Vázquez, José. Afrancesado, profesor de geome-
tría descriptiva en el colegio creado el 17 de
octubre de 1809 en donde estaban las Escuelas
Pías de Lavapiés, en Madrid. (Gazeta de Valen-

cia, 19 diciembre 1809)

Vázquez, José. Garzón del tercer escuadrón de
Tropas de Casa Real, 1817; garzón del segundo
escuadrón, 1818; garzón del primero, 1819. 
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Vázquez, José Antonio. Alcalde mayor de Salas
de los Infantes (Burgos), 1818-1820; juez de pri-
mera instancia de Cartagena, 1822-1823. 

Vázquez, Juan. Capitán del primer regimiento
de Infantería de línea, bajo José I, caballero de la
Orden Real de España, 25 octubre 1809. (Gaze-

ta de Madrid del 27)

Vázquez, Juan. Librero de Cádiz, en la calle de la
Pelota, 1821, uno de los autorizados para vender
el Diario Gaditano. (Diario Gaditano, 1 mar-
zo 1821)

Vázquez, Juan. Sociedad Patriótica La Fontana
de Oro, 3 junio 1821. 

Vázquez, Juan Francisco. Tesorero de ejército
honorario, anterior a 1808-1818. 

Vázquez, Lucas. Cf. Vázquez Garcés, Lucas. 

Vázquez, Manuel (? - Madrid, 26 octubre 1809).
Sentenciado a garrote por la afrancesada Sala
Segunda de Alcaldes de Madrid. Se ignora su
delito. (Morales Sánchez 1870)

Vázquez, N. Ofrece crear a sus expensas un regi-
miento de Caballería, en Sevilla, compuesto de
dependientes y contrabandistas. (Gazeta de Va-

lencia, 21 junio 1808)

Vázquez, Pedro. Subteniente del regimiento de
Sevilla, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Vázquez, Santiago. Esquilador, contrabandista de
tabaco en Tordesilos (Guadajara), que en determi-
nado momento se unió a la cuadrilla de ladrones
llamada del Cate, que actuó de 1814 a 1818 en
tierras de Guadalajara, Aragón y Valencia. Su inten-
ción era denunciarla. En 1818 habiéndose encon-
trado un día a solas en Cañizares (Guadalajara)
con el capitán de los bandidos, Pascual González,
aprovechando un descuido lo mató a golpes, y lo
tiró al río Gallo. Luego se presentó a las autorida-
des, a las que pidió, y obtuvo, el indulto, a cambio
de revelar todos los nombres de la pandilla del Cate,
y de contribuir a su prisión. (Arenas López 1913)

Vázquez, Ventura. Comisario de Guerra, 1815-1820. 

Vázquez, Vicente. Teniente coronel, capitán de
Artillería, secretario de la Subinspección de La
Coruña, 1818-1819. 

Vázquez, Vicente. Diputado elegido para la Junta
Provincial de Sevilla, 1813. Por él brindó en
Sevilla el correo de gabinete Guillermo Adema, 3
abril 1814, después de hacerlo por el rey grandes
generales y patriotas. Costeó el pan para los sol-
dados hambrientos del ejército de Ballesteros de
quien se dice que era gran amigo, y costeó tam-
bién el paseo del retrato de Fernando VII, en
Sevilla, por las «vecinas de la casa de Segovia».
(Diario Crítico General de Sevilla, 19 agosto
1813, 6 abril 1814, y 10 mayo 1814)

Vázquez, Vicente. Tesorero de la Renta de las
Loterías Nacionales, 1821. (Haro Romero 2004)

Vázquez, Vicente José. Intendente de ejército gra-
duado antes de 1808-1823, perteneció al Congreso
Hispalense, por lo que el 16 de noviembre de 1812
fue premiado por las Cortes. (García Valladolid
1820)

Vázquez Afán de Ribera, Juan Manuel (Granada,
1795 o 1796 - Madrid, 2 mayo 1808). Hijo de
Juan M. Vázquez Terán, sargento distinguido
de primera clase del regimiento de Infantería de
Granada, y de María de las Angustias Afán de Ri-
bera de la Sota; cadete, murió en la defensa del
Parque de Monteleón. (García Pérez 1912; Páez
1966)

Vázquez de Aldama, Antonio. Oficial de la Se-
cretaría de la Guerra, con honores y sueldo de
segundo secretario del Rey con ejercicio de de-
cretos, caballero de la Orden de Carlos III, diputa-
do suplente a las Cortes de Cádiz por la provincia
de Toro, elegido el 21 de septiembre de 1810,
juró el día 24 siguiente. (Guía Política 1812; Cal-
vo Marcos 1883)

Vázquez Ballesteros, José (Villagarcía de Arosa,
Pontevedra, ? - ?). Hermano del siguiente. Aboga-
do, alcalde mayor en la Audiencia de Asturias,
1817-1818; fiscal del Consejo de Hacienda, por lo
tocante a Valencia, Aragón, Galicia, Asturias, Bur-
gos, Santander, provincias exentas, Navarra, Soria,
Valladolid, León y Alicante, 1816-1819; de la Junta
de Loterías y de la Asamblea Suprema de la Orden
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de Carlos III, 1817-1820; vocal de la Junta Guber-
nativa del Montepío del Ministerio, 1821-1822.
(González López 1986)

Vázquez Ballesteros, Pedro (Villagarcía de
Arosa, Pontevedra, ? - ?). Hijo de José Vázquez
Betanzos y de María López Ballesteros y
Mondragón, que era hermana del padre de Luis
López Ballesteros. En 1814, tras el regreso de
Fernando VII, se encontraba en Madrid, al frente
del Archivo de Hacienda, de donde pasó a ser
magistrado de la Audiencia de Aragón, y conseje-
ro de S. M., 1815 y siguientes. (González López
1986)

Vázquez Borrego, José María. Cura de Tepi, dipu-
tado suplente de Guadalajara (Nueva Galicia) en
las Cortes de 1820-1821. (El Universal Observa-

dor Español, 15 septiembre 1820)

Vázquez Buceta, Diego. Teniente de vicario de la
Armada en El Ferrol, 1815-1823. 

Vázquez Canga, Felipe. Catedrático de Prima de
Cánones de la Universidad de Oviedo, secretario
de la Junta Superior del Principado en 1808,
nombrado secretario de la Junta Superior en
noviembre de 1810, pero por muy breve tiempo,
ya que el 16 de diciembre de 1810 fue elegido
diputado a las Cortes de Cádiz, en las que juró el
21 de junio de 1811. (Fugier 1931; Diario Mer-

cantil de Cádiz, 5 febrero 1811; Calvo Marcos
1883)

Vázquez de Castro, Pedro. Capitán de fragata,
ingeniero segundo en Cartagena, 1814, capitán
de navío, ingeniero en jefe en Cádiz, 1819-1823. 

Vázquez Cortés, José. Sobrino de Manuel Cortés
y vocal de la Junta de Molina. Apoyó a su tío en
la disputa por el poder en el señorío. (Arenas
López 1913)

Vázquez Fernández, Juan. Abogado de los
Reales Consejos, vocal de la Junta de Llerena,
1808. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 68-2)

Vázquez de Figueroa, José (Cádiz, 1770 - ?, 6
enero 1855). Estudió en el Seminario de Vergara
e ingresó como guardia marina en El Ferrol
en 1788. Adquirió una sólida preparación en

matemáticas, astronomía y náutica, fue profesor
de matemáticas en el colegio de guardias mari-
nas y trabajó en el Observatorio. Participó en la
guerra contra la República Francesa (sitio de
Tolón), y anduvo por Italia y norte de África.
Cerca del Peñón de Vélez de la Gomera cayó pri-
sionero de los ingleses, 1798, recobrando pronto
la libertad. Fue uno de los comisionados para
redactar las ordenanzas de Marina y en 1810 for-
tificó Cádiz. Ministro de Marina, 23 junio 1811 -
marzo 1813, e interino de Hacienda dos meses
en 1812. Publicó Discurso pronunciado en la

sesión de Cortes de 5 de octubre de 1811 sobre

marinería en las Américas, Cádiz, 1811; y
Exposición... en virtud del manifiesto publi-

cado por don Ricardo Meade, Cádiz, 1812
(folleto del que parece que se hizo una reimpre-
sión costeada por la Real Hacienda). Conseje-
ro de Estado en 1814, gran cruz de Isabel la
Católica, 1815, y ministro de Marina de nuevo,
1816-1818. Gran cruz de Carlos III, 1816. Publicó
unos Anales de los servicios de la Marina

de guerra española. Año 1816, Madrid, 1817.
Socio honorario de la Sociedad Económica de
Cádiz, 19 febrero 1818. Típicamente al salir
del ministerio fue desterrado a Santiago de
Compostela, de donde no volvió hasta la revolu-
ción de 1820. Siguió como consejero de Estado
hasta 1823, en que fue de nuevo desterrado.
Perdonado en 1826, no aceptó el ministerio que
otra vez le fue ofrecido. Ministro de Marina por
tercera vez, 15 enero 1834 - 13 junio 1835.
Publicó una Exposición, 1834; y un Apéndice a
la misma, 1834 (sobre su gestión). Dejó unas
Memorias, que se conservan manuscritas en el
archivo del Ministerio de Marina. Una parte fue
publicada por Álvaro Alonso-Castrillo como
apéndice a las Memorias de José García de León
y Pizarro, Madrid, 1953. Existe la Biografía que
publicó Jorge Lasso de la Vega, Madrid, 1857; y
la incluida en el volumen Un marino ilustre, de
Narciso Amorós, Madrid, s. a. (Palau y Dulcet
1948; Pavía 1873; Diccionario Historia 1968;
Riaño de la Iglesia 2004; Diario Mercantil de

Cádiz, 21 octubre 1812; Acta 1830b; Páez 1966)

Vázquez Garcés, Lucas (Molina de Aragón, Guada-
lajara, ? - ?). La Junta de Molina emite requisitorias
contra él, 1810, por haberse ausentado de Molina,
marchando a Sevilla y Cádiz, a fin de no servir en
el ejército (Arenas López 1913). Abogado, alcalde
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mayor de Bodonal (Badajoz), 1817; abogado de
Villanueva del Fresno (Badajoz), 1818-1820. 

Vázquez García, Jacobo (Santiago de Compostela,
? - ?). Alcalde mayor de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz), 1815-1820, su juez de primera instancia,
1821-1823, interino en 1821. 

Vázquez Girón, Francisco. Presbítero, traductor
de Teodoro de Almeida: Sermones, Madrid,
1788; Armonía de la razón y de la religión,
Madrid, 1798; El hombre feliz, Madrid, 1799;
Recreación filosófica, 2 vols., 1802 y 1807
(muchas ediciones posteriores). Traductor tam-
bién de Louis Pierre Anquetil: Compendio de la

Historia Universal, Madrid, 1801-1807, con
nuevas ediciones posteriores; y un Compendio

de la historia de España, Madrid, 1806. Pidió a
Ascargota… que escribiese su Précis, 1823. Se-
gún confiesa el propio Ascargota. Gallardo, escri-
biendo en 1830, califica a Vázquez de mediocre.
Ascargota tenía talento, pero murió demasiado
pronto. (Palau y Dulcet 1948; Rodríguez Moñino
1955)

Vázquez de Guiar, Francisco. Obispo electo de
Pamplona, 1822-1823. 

Vázquez de Mondragón, Francisco. Brigadier de
Marina, que en diciembre de 1805 mandaba el
navío Terrible. Gobernador de La Carraca, 1809.
(Moya 1912; AHN, Estado, leg. 6 A)

Vázquez de Mondragón, Luis. Capitán de navío
retirado, caballero de la Orden Real de España,
16 marzo 1810 (Gazeta de Madrid del 5 de
abril). (Ceballos-Escalera 1997)

Vázquez Ordás, Antonio. Cf. Vázquez Ordaz,
Antonio. 

Vázquez Ordaz, Antonio. Oficial honorario de la
Secretaría de Gracia y Justicia, 1817-1819, y en
propiedad de la de Indias, 1819-1820. 

Vázquez de Parga, fray Gerardo (Pacios, Lugo,

17 diciembre 1747 - ?, 16 septiembre 1821). Se
llamó en el siglo José Andrés. En 1764 entró
en el monasterio cisterciense de Valparaíso
(Zamora), en el que profesó al año siguiente. Doc-
tor en Teología por la Universidad de Salamanca,

obispo de Salamanca, 3 agosto 1807, hasta su
muerte. Se decía que sus pastorales estaban
escritas por Miguel Marcos. Al comenzar la
Guerra de la Independencia huyó a Portugal,
dejando a Marcos de gobernador del obispado.
Según otra fuente, cuando los franceses ocupa-
ron Salamanca en febrero de 1809 se les recibió
con una misa de acción de gracias, que dijo el
deán, con un sermón del P. Martel, y después
el obispo salió al balcón y gritó «Viva Napoleón».
Publicó una proclama en favor de los franceses,
Salamanca, 2 febrero 1809 (Gazeta de Madrid

del 3), calificada por los patriotas de asombro-
sa. Diputado por Galicia a las Cortes ordinarias
de 1813-1814. (Gazeta de Valencia, 21 marzo
1809; Hierarchia Catholica 1968; Rey Sayagués
1999; Lista Diputados 1813; Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España, 1820,
que da San Victorio de Ribas de Miño como su
lugar de nacimiento)

Vázquez de Parga y Bahamonde, Antonio (Lugo,
? - ?). Hacendado y abogado, subdelegado de
Rentas en Lugo, y vocal de la Junta Provincial
de Galicia a nombramiento del pueblo, diputado
por la provincia de Lugo a las Cortes de Cádiz,
elegido el 25 de marzo de 1810, juró el 24 de sep-
tiembre del mismo año. (Guía Política 1812; El

Redactor General, 4 julio 1812; Calvo Marcos
1883)

Vázquez y Piedra, Rafael. Teniente del regimien-
to de Soria, capitán de llaves de Alhucemas en
1814. En 1830 vivía en Barcelona, donde se le
busca. (Diario de Barcelona, 15 marzo 1830)

Vázquez Pimentel, Pedro. Coronel del regimien-
to de Milicias de Betanzos, 1817-1818. 

Vázquez Prada, Pedro. Jefe de una partida gue-
rrillera, nombrado el 7 de junio de 1810 por la
Junta Superior de Asturias. (Gazeta de Aragón,
15 agosto 1810)

Vázquez Queipo, Vicente. Cf. Vázquez de Quiro-
ga y Queipo de Llano, Vicente. 

Vázquez Quevedo, Juan. Teniente coronel, sar-
gento mayor de Pamplona, 1815-1822. Sociedad
Patriótica de Pamplona, 10 junio 1820; teniente
de rey en Santoña, 1823. 

Vázquez García, Jacobo
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Vázquez de Quiroga y Queipo de Llano, Vicente,

conde de Torre Novaes (Lusio, Lugo, 1804 -
Madrid, 1893). Hijo de Manuel María Vázquez
Queipo, conde de Torre Novaes. Hizo sus prime-
ros estudios en el antiguo Colegio de los jesuitas
de Monforte de Lemos, que continuó funcionan-
do después de la expulsión gracias a la protec-
ción de la condesa de Lemos. En 1820 se trasladó
a la Universidad de Valladolid, para estudiar
matemáticas y física, en donde después fue cate-
drático, al mismo tiempo que ejercía de abogado.
En 1829 se le pensionó para ampliar estudios en
París, pero habiendo contraído una enfermedad
que le afectaba a la vista y al oído renunció a la
enseñanza, ingresando en la Administración
del Estado. Entró de oficial en la secretaría del
Ministerio de Fomento. En 1833 fue destinado
como fiscal de Hacienda a Cuba, en donde enta-
bló una gran amistad con Ramón de la Sagra.
Publicó Ensayo sobre el nuevo sistema de

pesas y medidas que convendría adoptar en

España, París, 1833; Memoria sobre la reforma

del sistema monetario de la isla de Cuba,
Madrid, 1844; Informe fiscal sobre fomento de

la población blanca en la isla de Cuba, y

emancipación progresiva de la esclava, Ma-
drid, 1845, traducción francesa, París, 1851;
Carta de un cubano a un amigo suyo, en que

se hacen algunas observaciones (al informe
anterior), Sevilla, 1847. De 1846 a 1849 fue sub-
secretario de Gobernación. Siguió con Proyecto

de ley sobre la uniformidad y reforma del sis-

tema métrico y monetario de España, Madrid,
1847. Director general de Ultramar, ya jubilado en
1853, cuando publica la primera edición de sus
Tablas de logaritmos, de la que salieron 44 edi-
ciones hasta 1971, con dos traducciones francesas
en 1872 y 1876. Heredó el condado en 1860, tras
la muerte de su padre el año anterior. Académico
de la Historia, 1861. Su discurso versó sobre
Progresos que en los últimos treinta años ha

hecho la historia de los pueblos primitivos.
Dedicado a la numismática, se le debe «Le Num-
mus tullianus», Revue numismatique, Paris,
1861; La cuestión del oro reducida a sus justos

frutos y naturales límites, Madrid, 1861.

Diputado por San Martín de Quiroga (Lugo),
1863-1865, y por Lugo, 1865-1866, Carta dirigi-

da al Sr. D. Jacobo Zóbel de Zangróniz, 1864
(sobre cuestiones monetarias); La crisis mone-

taria española, Madrid, 1866; La cuádruple

convención monetaria considerada en su ori-

gen, objeto, ventajas e inconvenientes e impo-

sibilidad actual de su adopción en España,

Madrid, 1867. Tras la Revolución de septiembre
de 1868 se retiró de la vida política. Publicó
Breves observaciones sobre las principales

cuestiones que hoy se agitan respecto de las

provincias ultramarinas, Madrid, 1873; y ya
con la Restauración, La unidad católica bajo el

punto de vista político-económico-social,
Madrid, 1875. Publicó también Aritmética supe-

rior mercantil, Madrid, 1886 y 1887. Además de
lo dicho, fue ministro honorario del Tribunal
Supremo de Guerra y Marina, individuo de la
Junta Consultiva de Moneda, comisario regio del
Observatorio Astronómico de Madrid, consejero
de Instrucción Pública, presidente de la Co-
misión del Mapa Geológico de España, acadé-
mico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
y correspondiente del Instituto de Francia y de
la Academia de Inscripciones y Bellas Artes
de París. (Catálogo Títulos 1951; Palau y Dulcet
1948; González López 1986; Moratilla 1880; Ver-
net 1975)

Vázquez Somoza, Ignacio. Mariscal de campo de
Artillería, 1808-1823, gran cruz de San Hermene-
gildo, 1816. 

Vázquez Téllez, Fernando. Ministro del Consejo
de las Órdenes Militares, 1815-1826. 

Vázquez Téllez, José. Brigadier de Infantería,
1812-1823. 

Vázquez Varela, Francisco Javier. El 6 de julio de
1814 fueron presos en Santiago, por orden del
capitán general, Sinforiano López y Juan Blanco,
quienes fueron puestos a disposición de Vázquez
Varela. El primero fue ahorcado a los pocos días.
Consejero de Hacienda, 1817-1818. (Martínez
Salazar 1953)

Vázquez Varela, José. Sociedad Patriótica de
Amantes del Orden Constitucional, Madrid, 7 junio
1820. 

Vázquez del Viso, Manuel. Coronel, tesorero de
la renta de Loterías, y miembro del Montepío
de Viudas y Huérfanos de la misma, 1817-1823;
uno de los autores de Memoria sobre loterías,
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Madrid, 1820. Juez honorario del Tribunal de la
Contaduría, 1819-1820. 

Vázquez del Viso, Vicente. Cf. Vázquez del Viso,
Manuel. 

Vea-Murguía, Antonio. Regidor de Cádiz, firma la
Protestación del Gobierno de Cádiz a su

vecindario, a la España, a la Europa, Cádiz,
1 mayo 1821, publicada en Diario Gaditano, 4
mayo 1821: «Aunque los austríacos hayan ocu-
pado Nápoles, en Cádiz no se perderá la libertad;
si hace falta será la tabla de salvación para la
patria». Regidor de nuevo el 18 de febrero de
1823. (El Espectador, 5 marzo 1823)

Veamurguía, José. Comerciante, comendador de
la Orden Americana de Isabel la Católica, miem-
bro de la Sociedad Económica de Cádiz, 17 mar-
zo 1817. (Acta 1830b)

Veas Benavente, Antonio. Licenciado, fiscal en el
Juzgado de Primera Instancia de Sevilla, 1813.
(Diario Crítico General de Sevilla, 12 diciem-
bre 1813)

Vebre, Petre (? - Barcelona, 3 febrero 1812).
Cabo cogido con las armas en la mano el 27 de
enero de 1812, cuando en San Felíu de Codina
intentaba pasarse a los españoles. Condenado a
muerte el 1 de febrero por el consejo de guerra
del regimiento de Nassau, fue fusilado. (Diario

de Barcelona, 5 febrero 1812)

Veces, Cristóbal. Estudió en la Academia de San
Luis de Zaragoza, en la que recibió un premio de
dibujo, 1 octubre 1813. (Gazeta Nacional de Za-

ragoza bajo el Gobierno de la Regencia de las

Españas, 2 octubre 1813)

Vecino, José María. Diputado a Cortes por Sevilla,
1820-1822; magistrado de la Audiencia de Cas-
tilla la Vieja (Valladolid), 1823.

Vedia y la Cuadra, Lorenzo Antonio. Teniente
coronel, nombrado jefe político de Vizcaya el 6 de
abril de 1820 (sustituye a Antonio Leonardo
de Letona), cargo en el que permaneció hasta
agosto de 1822, cuando fue relevado por el coro-
nel Antonio Seoane. El 24 de abril de 1820 hizo cir-
cular una famosa proclama, en la que exhortaba a

los vizcaínos a aceptar la Constitución y se consi-
deraba al Fuero como algo obsoleto. Fue repeti-
damente acusado por la prensa exaltada bilbaína
de no ser suficientemente diligente y expeditivo en
la lucha contra los insurgentes realistas de la pro-
vincia (Guiard 1905). Un folleto, titulado Suple-

mento, Madrid, Imprenta del Telégrafo, 1822,
firmado por «Un voluntario de la Milicia Nacional
de Caballería de Valencia» le califica de «bajá de
tres colas» y de visir, sultán y gran mogol.

Vedigal, Manuel José. Portugués, profesor de
guitarra inglesa, primer maestro en Lisboa, que
llega a Cádiz, y se ofrece a dar lecciones. (Diario

Mercantil de Cádiz, 13 agosto 1809)

Vega. Sacristán de Cádiz denunciado por su codicia
en los entierros, mancomunado con fray Manuel
Hurtado y el P. Estepa de San Andrés. (M. A. en
Diario Mercantil de Cádiz, 30 octubre 1812)

Vega, A. de la. Traductor al inglés, junto con
Frederick Fox, de La España vindicada o ba-

raja de fulleros en la época de la revolución

española, de Rotalde, Londres, 1825. 

Vega, Álvaro. Contador de ejército honorario,
anterior a 1808-1819. 

Vega, Bartolomé. Juez de primera instancia de
Écija (Sevilla), 1822-1823. 

Vega, Blas Damián. Alcalde mayor de Berga
(Barcelona), 1817-1819. 

Vega, Carlos. Comandante del regimiento de
Almansa, 3 de Caballería ligera, 1817-1820.
Sociedad Patriótica de Palma. 

Vega, Carlos de la. Pagador de distrito, 1823. 

Vega, conde de. Cf. Tenreiro Montenegro,
Joaquín.

Vega, Diego de. Brigadier de Infantería, 1809-
1823; coronel del regimiento de Cantabria, 24 de
Infantería de línea, 1817-1823. Hecho prisionero
en Zaragoza el 30 de diciembre de 1820, por
orden de Luis Veyan, como comprometido en la
conspiración de la marquesa de Lazán. (La Sala
Valdés 1908)

Vázquez del Viso, Vicente
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Vega, Domingo Antonio de la. Abogado de los
Reales Consejos en Cádiz, 1794. Se suscribe al
Teatro de la Legislación Universal, de Pérez y
López. Se le acusa de haber estado preso en
Madrid por haber falsificado un papel para testar.
Pudo escapar con la protección de Murat, del que
se dice que fue secretario. Estuvo en el ejército de
Castaños. En 1809 fue preso, y encerrado en el
castillo de Santi Petri, por orden de los vocales del
Tribunal de Seguridad Pública Juan Fernando
Aguirre y José Morales Gallego, al parecer por
haber proferido expresiones contra el Gobierno.
El marqués de Villel opina que «es hombre de per-
versa conducta y de talento muy mal empleado».
En Cádiz tenía fama de muy liberal, masón, que en
1818 pertenecía a una sociedad del rito antiguo,
sin enlace con las modernas. Había sufrido mucho
por la libertad, y fue uno de los más destacados en
la preparación del alzamiento de 1820, cuyas reu-
niones previas había presidido. Junto con José
Montero y otros, en combinación con algunos ofi-
ciales del batallón de Soria, intentó el 5 de enero
de 1820 apoderarse de Cádiz; pero la empresa se
frustró (según José Gurrea, en Diario Gaditano,
2 mayo 1821). Sociedad Patriótica de Cádiz, 25
octubre 1820, y su presidente en 1821. Defendía
la tolerancia, y tenía un concepto muy igualitario
de la libertad, y por ello en la Sociedad Patrióti-
ca de Cádiz, dirigiéndose a menestrales y contra-
bandistas, les decía «que si eran pobres y vivían
hambrientos y con trabajos, era porque querían,
pues el dinero de los ricos era de ellos». Él mismo
recordó su participación en el alzamiento de Las
Cabezas en «Ciudadanos representantes», El

Constitucional, 28 y 29 septiembre 1820, artícu-
lo fechado en Cádiz el día 5, en el que recuerda
que es padre de nueve hijos. Desterrado a Palma
de Mallorca por orden de Gutiérrez Acuña en
marzo de 1823, le vemos en la Sociedad Patriótica
de Palma, 13 marzo 1823. Desterrado a Canarias,
3 agosto 1823. Hecho prisionero en Vigo por los
franceses, que le envían a Brest en septiembre de
1823. A finales de octubre se comunica su evasión
durante el traslado a Briançon. Hacia 1825 perte-
necía a la Asamblea de Constitucionales Euro-
peos, en Londres. El gobierno español le condena
a garrote en rebeldía, 1 enero 1826. (AHN, Esta-

do, leg. 29 G, doc. 253 y leg. 31 C, doc. 77; Pérez
y López 1791, VII, lista de suscripciones; Gil Nova-
les 1975b; Le Brun 1826; AN, F7, 11985; Colec-
ción Causas 1865, V, p. 353)

Vega, Francisco. Cf. Rodríguez de la Vega,
Francisco.

Vega, Francisco Javier. Consejero de Indias,
1817-1818. 

Vega, Joaquín de la. Elector parroquial de Cádiz,
por el barrio de San Lorenzo, 1813. (El Redactor

General, 18 agosto 1813)

Vega, José Isidoro de la (Madrid, 4 abril 1788 -
Madrid, 6 diciembre 1864). Hijo de José de la
Vega y de Andrea Alvira, primer violín de la Real
Capilla, 11 enero 1824. (Soriano 1855)

Vega, Josefa de la. Directora de la Academia de
la calle del Camino, nº 73, en Cádiz (hay también
director, que se llama José María Brander). El
día 28 de octubre de 1821 celebró los ejercicios
públicos de examen en lectura de prosa y verso,
gramática española, aritmética y Constitución
fundamental. Cinco alumnas fueron premiadas.
(Diario Gaditano, 30 octubre 1821)

Vega, Juan. Juez de primera instancia de San
Martín Lalín (Pontevedra), 1822. 

Vega, Juan de la. Ayudante mayor de Caballería,
«très-devoué au système des Cortes», según un
informe policial sin fecha, posterior a 1823. En
Bayona se hizo llamar Manuel Vallejo. (AN, F7,
11992)

Vega, Juan Antonio de la. Afrancesado, juez de
Cuéllar (Segovia). (López Tabar 2001a)

Vega, Juan Antonio de la (Mondoñedo, 1763 - ?,
entre 1841 y 1843). Huérfano a poco de nacer, lo
recogió un tío suyo. Tuvo la suerte de que el
coronel de Ingenieros Felipe de Paz lo llevó con-
sigo a La Habana en 1777, y lo colocó en una casa
de comercio. Así rápidamente se hizo rico. Per-
dió un litigio por una de sus empresas ante los
tribunales de La Habana, y decidió ir a Madrid a
defender su derecho. En España se le hicieron
muchas proposiciones, que no aceptó. En La
Coruña conoció a María Josefa Martínez y Losa-
da, con la que decidió casarse. Volvió a Cuba a
realizar sus asuntos, y abrió casa de comercio en
La Coruña, en relación siempre con las Améri-
cas. Se casó, y tuvo dos hijas: la primera murió a
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los tres años de nacer; la segunda fue Juana de
Vega, nacida en 1805, casada en 1821 con Fran-
cisco Espoz y Mina. En la Guerra de la Indepen-
dencia fue patriota: al presentarse los franceses
ante La Coruña, en enero de 1809, se retiró con
su familia a Camariñas, en donde tenía una fábri-
ca de salazón, desde donde contribuyó a la causa
nacional armando algunas lanchas cañoneras, que
contribuyeron a la victoria del puente de San
Payo, el 7 de junio de 1809. Se restituyó a La
Coruña en cuanto los franceses la evacuaron,
siendo elegido procurador síndico del Ayun-
tamiento en 1812. Formó parte también de la
Comisión de Ayuntamientos de la Diputación
Provincial. Redactó el Índice de los partidos que

contiene la división efectuada por la Diputa-

ción Provincial en 19 de septiembre de 1813.

Contiene el informe de la comisión especial

para la división de Galicia en partidos y juz-

gados de primera instancia, según el cap. 2º

de la ley de 9 de octubre último, obra importan-
te, en la que colaboró el jurista Pedro Bermúdez
del Villar. Fue autor también de una representa-
ción dirigida a las Cortes sobre materias electora-
les, 1813, publicada en 1814. El Índice conoció
una nueva versión en 1820. Fue uno de los concu-
rrentes al café de La Esperanza, y colaborador de
El Ciudadano por la Constitución. En enero
de 1814 dejó la Diputación Provincial. Se le acu-
só de haber pagado la música, en febrero de 1814,
para alborotar al pueblo, al grito de «Mueran los
amantes del rey», es decir, los realistas. Estuvo
implicado en el intento revolucionario de Porlier,
por lo que en mayo de 1815 se le formó causa,
aunque en este punto se sobreseyó. Pero en julio
de 1815, en el proceso general contra los libera-
les, se le impuso 6.000 pesos fuertes de multa, y
fue condenado en costas. Tuvo que estar dos años
emigrado en Portugal. Enlace de los Vega, padre
e hija, con la casa parisina del conde de Toreno
fue Pedro Olmos. En septiembre de 1817 regresó
del destierro portugués. Vocal de la Junta de
Gobierno de Galicia, 21 febrero 1820; fundador de
la Sociedad Patriótica de La Coruña, 1820. Al caer
el Trienio emigró, primero a Portugal con su hija,
hizo gestiones allí a favor del liberalismo y en
contra de don Miguel, y fueron expulsados del
reino. Fueron de momento a La Guardia (Ponte-
vedra), pueblo entonces muy pequeño, en donde
les auxiliaron los indianos Juan Antonio y José
Benito Español. Pasaron por La Coruña, en

donde tuvo que ocultarse, pues Morillo no les
ayudó. Finalmente Vega, su hija, y Rafael Hereño
salieron de La Coruña el 21 de febrero de 1824, y
lograron llegar a Londres. Allí se reunieron des-
pués con Espoz y Mina. Enfermo de parálisis pro-
gresiva, hacia 1837 ya no contaba para nada.
(Álvarez 1986; Vega 2006)

Vega, Juan Domingo de la. Oficial de Tesorería
General. Sociedad Patriótica de Lorencini. 

Vega, Juan José. Abad y señor del monasterio de
benedictinos de Oña (Burgos). (AHN, Estado,
leg. 10 A)

Vega, Manuel de. Alcaide de la Aduana de Ma-
drid, de donde se fugó en 1809. (AHN, Estado,
leg. 49 B)

Vega, Manuel de la. Comunero de Valdeorras. Si
no es un homónimo, se refugió en Inglaterra,
donde en enero de 1829 percibía una libra y doce
chelines al mes del Comité de Ayuda. (Ferro
1944; SUL, Wellington Papers)

Vega, Manuel María de. Presbítero, catedrático de
Filosofía en las clases de Nuestra Sra. de la Aurora
del Puerto de Santa María, que el 21 de enero de
1809 representó al clero prioral en las exequias
por Floridablanca. (Riaño de la Iglesia 2004)

Vega, Nicolás de la. Oficial de la Secretaría de
Marina, 1817-1821 (supernumerario, 1817-1820);
intendente de Marina graduado, 1822-1823; vee-
dor de Marina en Cartagena, 1823. 

Vega, Rafael. Comisario ordenador honorario,
1817-1823.

Vega, Remigio (Madrid, 1787 - ?, 24 noviembre
1854). Escultor premiado en 1805 por la Aca-
demia de San Fernando, discípulo en 1806 del
departamento de Grabado de la Casa de Moneda
de Madrid, con destino a América. José I le nom-
bró en 1809 cuarto discípulo, y en 1815 fue reha-
bilitado. Primer discípulo en 1816, juró la
Constitución en 1820, y en abril de 1823 se tras-
ladó a Sevilla con las máquinas, aunque ya el 12
de agosto de 1823 volvió a Madrid. Grabador
principal en Madrid, 20 enero 1824, el 26 de
mayo de 1829 se le confirmó en el puesto, y se

Vega, Juan Domingo de la
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indicó que en adelante sería segundo del graba-
dor general. Fiel administrador de la Casa de
Moneda de Madrid, 31 julio 1829. (Catalina 1980)

Vega, Santos de la. Regente de la Real jurisdic-
ción en Medina de Rioseco, septiembre 1808.
(Gazeta de Madrid, 27 septiembre 1808)

Vega, Tomás de (? - Madrid, 18 mayo 1809). Preso
por los franceses por robo, fue sentenciado a la
horca, y ejecutado. (Morales Sánchez 1870)

Vega de Armijo, marqués de la. Cf. Aguilar
Fernández de Córdoba, Antonio.

Vega Carvallo, José de la. Magistrado de la
Chancillería de Granada, 1815-1832. 

Vega Caso, Juan Ramón de. Vocal por Caso de la
Junta de Armamento y Defensa de Asturias, a
la que se incorporó el 23 de marzo de 1810.
(Fugier 1931)

Vega y Celis, José de la. Afrancesado, nombrado
el 24 de abril de 1810 canónigo para la primera
vacante que haya en Jaén. Inquisidor, uno de los
encargados de la represión antimasónica de
1817. (Gazeta de Jaén, 4 mayo 1810, Guillén
Gómez 2005)

Vega Cocaña, Luis (Feleches, Siero, Asturias, ? -
?). Abogado y doctor, juez de primera instancia
de Pola de Lena (Asturias), 1821-1823, interino
en 1821. 

Vega Díaz, Juan de la. Escribano de Llanes (Astu-
rias), 1808. (Gazeta de Valencia, 3 enero 1809)

Vega Hernández, Romualdo de la. Procurador de
León que representa a Luis de Sosa en su causa,
1816. (ARC, Pleitos Criminales, C-266-3)

Vega Infanzón, Andrés Ángel de la (Sueiro, El
Franco, Asturias, 1768 - Cádiz, 14 octubre 1813).
Hijo de Fernando de la Vega y de María Infanzón,
en 1779 se trasladó a Oviedo a cursar la segunda
enseñanza en la Facultad de Filosofía de la
Universidad. Bachiller, 1783. Siguió luego los
cursos de Leyes y Cánones, en los que fue tam-
bién bachiller en 1788, y licenciado y doctor en
Derecho Canónico, 12 julio 1792 y 19 julio 1794,

respectivamente. Vocal de la Junta General del
Principado de Asturias, 1792-1794, en la que fue
además procurador y juez primero noble. Fue
profesor sustituto en varias materias, y catedrá-
tico de Regencia de Leyes, 1796, siempre en la
Universidad de Oviedo. Fue también presidente
y director de la Academia de Derecho, que fun-
cionaba en la misma, y abogado incorporado en
el colegio de la ciudad. Publicó una Oración,
incluida en los Relación de los públicos regoci-

jos de la Universidad de Oviedo por la elevación
de Jovellanos a ministro de Justicia, Oviedo,
1798. Miembro de la Sociedad Económica de
Amigos del País, 1801, en la que ocupó el cargo
de segundo secretario. Uno de los comisionados
en Londres de la Junta asturiana, 1808, secreta-
rio de la Junta Superior de Armamento y
Defensa de Asturias, establecida por el marqués
de la Romana, 1809. Escribió el Reglamento de

la Regencia, 1810, y fue diputado por Asturias a
las Cortes de Cádiz, elegido el 16 de diciembre
de 1810, juró el 25 de agosto de 1811. Hombre
muy influyente, defendió en las Cortes ideas muy
semejantes a las de El Español, según Blanco.
Un discurso suyo sobre mejorar el sistema de
gobierno dio lugar a un Dictamen de las Cortes,
Cádiz, 20 diciembre 1811, en el que se habla de
las facultades de la Regencia, de los consejeros
de Estado y de los secretarios del despacho, y se
prevé una Junta de Secretarios del despacho, es
decir, lo que luego será el Consejo de Ministros.
Su relación con Blanco se produjo especialmen-
te en 1812, cuando escribió a la Embajada inglesa
en Madrid en favor de El Español. El secretario de
la Embajada, Vaughan, llegó a decir que Vega y
Blanco eran los únicos españoles que veían los
asuntos de su país como si fuesen ingleses. Murió
a consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla.
Parece que se han perdido muchos escritos suyos.
(Suárez 1936; Diario Mercantil de Cádiz, 5
febrero 1811; Calvo Marcos 1883; Blanco White
1988; Castro 1913; Riaño de la Iglesia 2004; Durán
López 2005)

Vega e Infanzón, Diego de la (Sueiro, El Franco,
Asturias, h. 1775 - El Ferrol, 1832). Hermano del
anterior, sentó plaza de guardia marina en mayo
de 1795. Navegó y combatió, ascendió a alférez de
navío en noviembre de 1804, publicó la Defensa del

teniente de navío don Felipe Acevedo, Santiago
de Compostela, 1804, se halló en la batalla de
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Trafalgar, 21 octubre 1805, quedando prisionero.
Veinte días después ascendía a teniente de fraga-
ta y se le nombraba profesor de guardias marinas
en El Ferrol, hasta marzo de 1807, en que fue
nombrado segundo secretario de la Dirección
General de la Armada. En 1810 pasó a la
Secretaría de Marina como oficial, ascendiendo
en el escalafón. Secretario de S. M. con ejercicio
de decretos, gran cruz de Carlos III. Intenden-
te de Marina en El Ferrol, 1821; vocal de la jun-
ta del mismo departamento, 1822-1823, diputado
a Cortes por Asturias, 1822-1823. En Sevilla se
opuso a la deposición del rey, lo que le valió que
a la vuelta de éste recuperarse la Intendencia de
El Ferrol, y que recibiese la gran cruz de Isabel
la Católica. (Suárez 1936)

Vega y Martínez, Juana de (La Coruña, 7 marzo
1805 - La Coruña, 22 junio 1872). Hija de Juan
Antonio de la Vega y de su esposa Josefa Martí-
nez Losada, desde muy temprano se la vio
secundando a su padre en sus empresas políti-
cas. En 1821 se casó con Francisco Espoz y Mina,
cuyas vicisitudes siguió en adelante, pero sin
perder por ello el contacto con su padre. En 1829
murió su madre. En 1830 se encargó de la secre-
taría de su marido. Ya antes de la muerte de éste
el 24 de diciembre de 1836, y dada además la
enfermedad de su padre, era el verdadero centro
de su casa. Siendo ministro José María Calatrava,
la reina María Cristina el 31 de diciembre de
1836 concede a Juana el título de condesa de
Espoz y Mina y el de vizcondesa del Arado, con
lo cual se quería aludir a los humildes orígenes
del general. En febrero de 1837 Juana dejó Bar-
celona, y se trasladó por tierra a La Coruña,
entregada por una parte al culto de su marido,
y por otra parte a su propia conversión en una
figura importante en la vida gallega y española,
y también a la conexión portuguesa. En enero de
1838, siguiendo modelos del Trienio liberal, Jua-
na crea la Asociación de Señoras de La Coruña,
legalizada en diciembre de 1839 con el título de
Asociación de Señoras de Beneficencia de La
Coruña. El reglamento de la misma tendrá que
esperar hasta 1847. No todo es sencillo. Hay
muchos que temen su influencia, y buscan aca-
bar con ella. En diciembre de 1838 se le forma
causa por su gestión en la guerra (carlista) del
Norte. La revolución de 1840 inclina las cosas
a su favor. El 11 de octubre de 1840 el poeta

Quintana es nombrado ayo de la reina niña. Y en
seguida se piensa en ella para sustituir a la
archirreaccionaria marquesa de Santa Cruz en
la función de aya de las dos niñas, la reina y su
hermana, y camarera mayor de Palacio. En
agosto de 1841 entra por primera vez en el
Palacio Real. Renuncia el 29 de julio de 1843.
Escribe Apuntes para la historia del tiempo

que ocupé los destinos de aya de S. M. y A. R.

y camarera mayor de Palacio, escritos inme-

diatamente después de mi renuncia (1841-

1843), que fecha en San Pedro de Nos, 29 octubre
1844. El mismo año, 16 marzo, muere Argüelles.
En diciembre de 1846 Juana está en París. Publica
las Memorias de Espoz y Mina, 1851, de las que no
es solamente editora sino, como ya se sospechaba
y corrobora ahora José Antonio Durán, la verda-
dera autora. Escribió también Proyecto para

mejorar la suerte de los niños expósitos, manus-
crito, Olite, 1856; y En honor de Mina. Memorias

íntimas (1805-1834), manuscrito editado con las
memorias de Espoz. En diciembre de 1870 Juana
de Vega y Concepción Arenal introducen la Cruz
Roja en La Coruña. Los Apuntes y En honor de

Mina pueden verse ahora en la edición de Juan
Antonio Durán. (Vega 2006)

Vega y Sentmenat, José. Autor de Memorias y

noticias para la historia de san Félix Mártir

Gerundense llamado el Africano, Barcelona,
1798. Fue el editor de Blas Larraz: Relación de

la ejemplar vida, virtudes y letras del P.

Pedro Ferrusola de la Compañía de Jesús,
Cervera, 1808 (aunque Palau en este segundo
título escribe Sentmanat). Diputado elegido el
24 de mayo de 1808 para representar al munici-
pio de Barcelona en la Junta de Bayona, aunque
no llegó a asistir. Regidor de Cervera, diputado
por esta ciudad a las Cortes de Cádiz, elegido el
30 de julio de 1810, juró el 24 de septiembre de
1810. (Palau y Dulcet 1948; manuscrito de Lluis
Roura; Guía Política 1812; Calvo Marcos 1883)

Vega de Valencia, marqués de la. Cf. Mercader y
Onofrio, José.

Veger, Carmen. Esposa de Cirilo Sánchez.
Tertulia Patriótica de Córdoba. 

Veguer, José. Ayudante de Ingenieros, 1792.
Sargento mayor de Zapadores, brigadier y

Vega y Martínez, Juana de
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segundo comandante general del cantón del
Segre en Cataluña, sacó de Madrid el archivo
del cuerpo de Ingenieros, que puso a disposi-
ción del ingeniero general, por lo que los france-
ses le condenaron a muerte. Autor de una
proclama A sus soldados y conciudadanos al

partir de Alcalá, Alcalá, 24 mayo 1808, en la que
les invita a ponerse a sus órdenes, para organizar a
millares de descarriados (Gazeta de Valencia, 7
junio 1808; Colección Papeles 1808, cuaderno 2,
p. 81-83). Desde Requena, 4 junio 1808, comunica
a la Junta de Valencia su próxima llegada a esa
capital con 110 hombres (Gazeta de Valencia, 7
junio 1808). Nombrado coronel de Zapadores y
Minadores de Valencia, dirige a la Junta una expo-
sición, Valencia, 12 junio 1808, sobre la organiza-
ción que ha dado a su regimiento, y sobre cómo
ha distribuido los fondos que se trajo de Alcalá
(Gazeta de Valencia, 14 junio 1808). Fue hecho
prisionero en Zaragoza, pero se fugó, salvando la
bandera del regimiento (El Redactor General,
9 agosto 1813). (Capel 1983)

Veguita. Cf. Rodríguez de la Vega, Francisco.

Vejarano, Francisco de Paula. Cf. Bejarano,
Francisco de Paula.

Vejarano, Pedro Inocencio (Granada, 28 junio
1750 - ?, 13 diciembre 1818). Autor de Oración

fúnebre que en las honras que hizo al Ilmo.

Sr. D. Antonio Jorge y Galbán, arzobispo que

fue de esta ciudad... el 27 septiembre 1787,

dijo..., Granada, s. a. Obispo de Buenos Aires, 17
junio 1798, trasladado a Sigüenza, 5 diciembre
1800, se le recuerda como el gran urbanizador
de Sigüenza. Ante el hecho de que el cura de
Campillo de las Dueñas se hubiese negado a la
recaudación voluntaria ordenada por la Junta de
Molina, y ésta recurriese al obispo, le hace saber,
Sigüenza, 24 septiembre 1808, que ha dado las
órdenes oportunas para que el cura cumpla con
su obligación (Arenas López 1913). Presidente
de la Junta de Guadalajara, 1809 (Vinuesa 1821).
Un real decreto de 7 de junio de 1809 (afrancesa-
do) ordena el secuestro de sus bienes y rentas.
Elegido diputado por Guadalajara a las Cortes, sus
papeles fueron rechazados el 7 de noviembre de
1810. En 1812 se cita su nombre como posible
regente del reino. Diputado por Granada a las
Cortes de Cádiz, elegido el 28 de febrero, 1 y 2

de marzo de 1813, juró el 11 de mayo de 1813.
Consiliario perpetuo de los Reales Hospitales,
1817-1818. (Palau y Dulcet 1948; AHN, Estado,
leg. 16, doc. 2; Actas Secretas 1810; El Redactor

General, 17 enero 1812; Hierarchia Catholica
1968; Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1805; Calvo Marcos 1883)

Vela, Francisco. Cura de Cañamaque (Soria),
elector por el partido de Ágreda, 1812. (Gaceta

Extraordinaria de la Provincia de Soria, 28
diciembre 1812)

Vela, José. Celador de alumbrado y serenos de
Madrid. Sociedad Patriótica de Lorencini. 

Vela, Juan. Refugiado en Inglaterra, en enero de
1829 percibía una libra y doce chelines al mes
del Comité de Ayuda, pero encontró una ocupa-
ción el 24 de enero de 1829, no consta cuál, y
entonces como despedida recibió cinco libras.
(SUL, Wellington Papers)

Vela, Juan Nepomuceno. Magistrado de la
Chancillería de Valladolid, 1817-1821; magistra-
do de la Audiencia de Galicia, 1822-1823; de
nuevo en Valladolid, 1824; decano de lo civil
de la Chancillería de Valladolid, 1831-1834.

Vela, Sebastián Eugenio (? - ?, 1853). Taquígrafo
de la Secretaría de las Cortes, 1823. Nombrado
catedrático de Taquigrafía en la Sociedad
Económica Matritense en 1827, a la muerte de
su maestro Francisco de Paula Martí, con cuya
hija María se había casado. Secretario de la
Sociedad Económica Matritense, 1835-1836,
censor de la misma, 1841, subdirector, 1844. Fue
también naturalista, discípulo de Mariano La-
gasca. (García Brocara 1991; El Eco del Comer-

cio, 25 febrero 1835)

Vela Hidalgo, Francisco. Alcalde primero de
Rota, enero 1821.

Vela y Santisteban, Juan. Subteniente de Infan-
tería retirado, con residencia en Madrid en la
calle de Tudescos, nº 18, cuarto principal, solici-
ta permiso en 1817 para abrir en la capital una
academia de las lenguas francesa e inglesa, que
enseña en la actualidad en varias casas particu-
lares. Se le describe como un joven de buena y
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arreglada conducta, y muy versado en esos idio-
mas. Informan a su favor José María Illa, oficial
de la Dirección General de Correos, y Antonio
Rodríguez, cajero principal de Reales Provisio-
nes. Luis Wimpffen, coronel del regimiento de
Suizos, dice que sirvió a sus órdenes en el cuar-
tel general aliado, como intérprete de inglés y
francés, a entera satisfacción de todos. No cons-
ta si fue autorizado a abrir la academia. (Gonzá-
lez Palencia 1948)

Veladiez. Eclesiástico, cuyas actas fueron recha-
zadas por las Cortes, por venir tildadas de inmo-
ralidad (sic). Se le define como amigo y hechura
del canónigo Andrés Esteban Gómez. Nada se
dice sobre esta cuestión en las Actas Secretas.
Sólo que no han sido admitidos los poderes por
Guadalajara del marqués de Villamejor, 1 noviem-
bre 1810, y los del obispo de Sigüenza, Pedro
Inocencio Vejarano, también por Guadalajara, 7
noviembre 1810. Éste fue diputado en 1813. La
Guía Política dice que no se han nombrado los
diputados de Guadalajara. (Arenas López 1913;
Actas Secretas 1812; Guía Política 1812)

Veladiez, José María. Vocal de la Junta de Gua-
dalajara. A pesar de lo que se dice en la entrada
anterior, diputado por su provincia a las Cortes
de Cádiz, elegido el 12 de marzo de 1810, juró el
26 de octubre de 1810. (Calvo Marcos 1883)

Velarde, Agustín Francisco. Firmante del mani-
fiesto Vecinos de Sanlúcar de Barrameda, 8
marzo 1810, en favor de la causa josefina
(Gazeta de Jaén, 13 abril 1810). Regidor de
Sanlúcar de Barrameda, 1812. (El Redactor

General, 6 noviembre 1812)

Velarde, Emeterio (Santander, ? - ?, mayo 1811).
Oficial del Estado Mayor, herido mortalmente en
la batalla de La Albuera, 16 mayo 1811, que
murió contento al saber que se había ganado la
acción. (Landaburu 1811)

Velarde, Francisco. Hermano del anterior, segun-
do teniente del primer regimiento de Guardias
de Infantería. Sociedad Patriótica de Lorencini.
(El Conciso, 31 mayo 1811)

Velarde, Joaquín. Coronel, comandante de Arti-
llería en Santander, 1817-1819; gobernador de

las Cuatro Villas de la costa de Santander, 1821-
1823. 

Velarde, José. Brigadier de Caballería, 1811-1823.

Velarde, José. Ingeniero supernumerario, 1817-
1819. 

Velarde, José María. Miembro de la Milicia Nacio-
nal Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821,
formó parte de una columna volante desplazada a
Galdácano para detener a los realistas que avan-
zaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Velarde, Julián. Capitán de fragata, 1806-1821. 

Velarde, Leodegario (Muriedas, Santander, ? - ?).
Alcalde mayor de Peñaflor (Sevilla o Valladolid),
1818; juez de primera instancia de Laredo (San-
tander), 1822-1823. 

Velarde, Ramón Eugenio. Publica una carta con-
tra Félix Mejía en El Espectador, de Madrid. Per-
tenecía a una de las familias más poderosas de
Ciudad Real. (Romera 2004)

Velarde y Herrera, Julián (Muriedas, Santander, ?
- ?, 12 mayo 1834). Capitán de fragata, 1806, de
navío después, gran cruz de San Hermegildo.
Director del Instituto Jovellanos, de Gijón, 13
mayo 1813, hasta su muerte, excepto en 1823
cuando tuvo que huir a El Ferrol a la llegada de
los franceses. Volvió sin embargo, y pensaba rea-
nudar las clases el 1 de septiembre, pero el gene-
ral Longa lo destituyó y cerró el instituto. Fue
repuesto el 19 de noviembre del mismo año, y se
permitió reanudar las clases, aunque todavía en
1834 no se habían restablecido algunas de las
cátedras. (Lama y Leña 1902)

Velarde y Navia, Joaquín María. Coronel del regi-
miento provincial de Córdoba, 1808; teniente
general, 1808-1823; miembro supernumerario del
Consejo Supremo de la Guerra, 1818, cesante en
1820 y siguientes; gobernador de la Junta del
Montepío Militar, 1823. (Moya 1912)

Velarde y Navia, Rafael. Coronel, teniente de rey
en Barcelona, 1817. Da un bando, Barcelona, 21
febrero 1815, por el que prohíbe el uso de mantas
a los hombres después del toque de la primera

Veladiez
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oración. Alega que se vienen usando más como
disfraz que como abrigo. (Cat. La Escalinata,
septiembre 2005)

Velarde y de Santillán, Pedro (Muriedas, Santan-
der, 25 octubre 1779 - Madrid, 2 mayo 1808).
Hijo de José Antonio Velarde y Herrera y de Ma-
ría Luisa de Santillán, cadete en el Colegio de
Artillería de Segovia, 16 octubre 1793; subte-
niente, 11 enero 1799. Hizo la campaña de Por-
tugal de 1801, ascendió a teniente, 12 julio 1802,
y a capitán segundo, 1804. El 1 de agosto de 1804
fue nombrado profesor de la Academia de Sego-
via, y en 1806 ocupó la secretaría de la Junta
Superior Económica de Artillería, con residencia
en Madrid. Un escrito suyo de 11 de marzo de
1808 («Marchemos a la victoria») publica J.
de B. en El Universal, 3 mayo 1814. El 2 de
mayo de 1808 comprendió que había que batirse,
y tomando una compañía del regimiento de
Voluntarios del Estado se dirigió a defender el
parque de Monteleón, donde murió, convirtiéndo-
se, con Daoiz, en símbolo de la resistencia españo-
la. Las Cortes de 1812 le rindieron homenaje. El
2 de abril de 1814 se concedió a su padre la gran
cruz de Carlos III, y a su hermano Julián una pen-
sión de 6.000 reales y plaza gratuita en el Colegio
de Artillería. (AGMS; Toro, C. del 1912; El Univer-

sal, cit.; Páez 1966; Antón Ramírez 1849)

Velasco. Afrancesado, jefe de una partida com-
puesta de diez hombres armados y montados.
Matías Vinuesa los apresó en Tamajón, según
dice. No precisa la fecha (Vinuesa 1821). Puede
ser Pedro Velasco. 

Velasco, Agustín. Alcalde mayor de Liria (Valen-
cia) y su distrito, 26 mayo 1812. (Gazeta de

Valencia, 2 junio 1812)

Velasco, Antonio. Teniente de la Milicia Nacional
Voluntaria de Madrid, fabricante después de
albayalde en Sevilla, interviene en la conjuración
del coronel Márquez, 1831. (Colección Causas
1865, V, p. 330)

Velasco, Bernardino. Cf. Fernández de Velasco,
Bernardino. 

Velasco, Carlos de. Coronel, gobernador del Con-
sejo, afrancesado después, secretario del general

Godinot, redactor del Correo Político y Militar

de Córdoba, en sustitución de Marchena. Al
parecer estuvo preso en La Carolina (Jaén).
(Queipo de Llano 1953; Morange 1999b; AHN,
Estado, leg. 45)

Velasco, Concepción. Actriz del teatro Príncipe.
Hizo el papel del coronel retirado don Lesmes en
el entremés Un loco hace ciento, de María Rosa
Gálvez. (El Universal Observador Español, 10
enero 1821)

Velasco, Domingo Antonio (Salamanca, ? - ?). Uno
de los últimos editores de El Procurador General

de la Nación y del Rey; Comisario honorario de
Guerra, 1817-1823. Autor de Catecismo político

sentencioso, Marica real o fernandina, España

caminando a su ruina por las intrigas de los

liberales y de Centinela contra republicanos,

folleto por el que fue preso el 22 de julio de 1820.
La Junta de Censura declaró el papel sedicioso,
mientras que en apelación el Tribunal Supremo de
Guerra y Marina declaró suficientemente purgado
el exceso de Velasco con los nueve meses que lle-
vaba de cárcel. Las Cortes nombraron una comi-
sión que el 8 de marzo de 1822 acordó haber lugar
a la formación de causa contra el tribunal. Pero
todavía el Prontuario de las leyes, doctrinas y

ejemplares que convendrá tener presentes en

la discusión sobre el dictamen de la comisión

encargada de visitar la causa contra el comisa-

rio de Guerra D. Domingo Antonio de Velas-

co..., Madrid, 1822, pide su absolución. Por cierto
que este folleto dice que El Centinela no llegó a
ser publicado. (Gil Novales 1975b)

Velasco, Estanislao. Teniente general, 1809. (AHN,
Estado, leg. 15, doc. 2)

Velasco, Esteban de (Bilbao, h. 1799 - ?). Nego-
ciante. En diciembre de 1823 reside en Nantes. En
1825 pide autorización a las autoridades francesas
para ir a los Estados Unidos. Se le atribuye buena
conducta. En 1828 va a Burdeos. (AN, F7, 12000)

Velasco, Esteban José de. Oficial de la Milicia
reglamentaria bilbaína en 1822. (Guiard 1905)

Velasco, Eugenio. Comandante de una partida de
guerrilla organizada y auxiliada por la Junta mur-
ciana. Ya actúa en La Mancha en 1809 (Diario

3137

Velasco, Eugenio



Mercantil de Cádiz, 15 noviembre 1809; Correo

de Murcia, 2 noviembre 1809). En una carta,
dirigida a la Junta de Murcia en abril de 1810,
dice que habiendo sabido que en Villafranca de
los Caballeros (Toledo) había bastantes traidores
a la patria, el 28 de marzo de 1810 cercó el pue-
blo con su partida, que se compone de 200 pla-
zas de Infantería y Caballería. Apresó en sus
casas a cuatro traidores y a dos desertores, a
quienes los traidores habían persuadido para que
se pasasen a los franceses. Aquella misma noche,
colocados los reos y 30 piezas de telas francesas
en tres carruajes, los condujo a Mota del Cuervo
(Cuenca), en donde se les hará la sumaria.
Concluida, los remitirá a Murcia, para que la
Junta Superior decida (Gazeta de Valencia, 20
abril 1810). Parece que se rindió en Manzanares
antes del 28 de febrero de 1811. (Gazeta

Nacional de Zaragoza, 24 marzo y 30 mayo
1811)

Velasco, Francisco. Vocal por Oviedo de la Junta
formada en Asturias, que influido por la Au-
diencia trató el 13 de mayo de 1808, apoyado por
el vocal de Grado, de contrarrestar las ideas de
insurrección. (Queipo de Llano 1953)

Velasco, Francisco. Sociedad Patriótica de Lo-
groño, 16 abril 1820. (Un Francisco Velasco,
teniente del regimiento de Navarra, se halló
comprometido en la causa de Porlier, pero se
sobreseyó.)

Velasco, Francisco Antonio. Magistrado de la
Audiencia de México, 1817-1819. 

Velasco, Jerónimo Salvador de. Comisionado de
la Junta de La Carolina en labores de enlace,
espionaje e intendencia, 7 febrero - 3 abril 1809.
(Romera 2004)

Velasco, Joaquín. Oficial de la Orden militar de
San Fernando, 1821-1823, capitán de la Milicia
Nacional Voluntaria Activa de Madrid, regidor
del Ayuntamiento de Madrid, 27 diciembre 1822-
1823. Acaso sea José Joaquín Velasco y Amarita. 

Velasco, José. Dueño de una vacada de Sevilla,
cuyos toros se lidiaron o se iban a lidiar en Cádiz
los días 13 y 14 de diciembre de 1813. (El

Redactor General, 13 diciembre 1813)

Velasco, José. Capitán ayudante mayor del pri-
mer batallón del Tren, departamento de Artille-
ría de Barcelona, 1821-1822. 

Velasco, José. Secretario de la Embajada en Río
de Janeiro, 1821. 

Velasco, José de. Coronel, sargento mayor del
Campo de Gibraltar, 1815-1821. El 25 de abril
de 1821 una comisión representativa de Alge-
ciras le señala, junto a otros, como desafecto a la
Constitución y pide que se le conduzca a Ceuta.
Las autoridades optaron por recluirle en el con-
vento de los padres mercenarios, custodiado por
la Milicia Nacional. (El Universal Observador

Español, 9 mayo 1821)

Velasco, José Facundo (Madrid, ? - ?). Hijo de un
comisario de Guerra afrancesado, heredó de su
padre las ideas y la pasión política. Profesor de
idiomas, emigró en 1813 y se nacionalizó francés
en 1820. Vivió en Marsella, siempre vigilado por
las autoridades. (Barbastro 1993)

Velasco, Juan Antonio. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que formó parte
de una columna, mandada por el coronel Pablo,
que el 24 de abril de 1821 se enfrentó en Ochan-
diano con los insurgentes alaveses al mando del
escribano Piñedo. (Guiard 1905)

Velasco, Julián (?, 1763 - ?). En compañía de su
hermano Bernardo proyecta publicar en 1786 un
semanario titulado Mercurio Filosófico, sobre el
que informaron favorablemente el 9 de febrero
de 1787 Jovellanos y Capmany, quienes sólo dis-
cutían algo el término de filosófico y sugerían
que se añadiese el de económico; pero el sema-
nario no apareció. Publicó Noticia que da al

Censor un patricio de una disputa tenida

entre dos sujetos llamados Atirpicho y Pensa-

do, 1787. Miembro de la Sociedad Económica de
Madrid, y secretario del marqués de Valdelirio.
Publica, con una tirada de 250 ejemplares, unos
Discursos literarios, políticos y morales. Nue-

va obra periódica dedicada a la humanidad,

1789, comenzados al parecer el año anterior por
el padre del autor, del que no sabemos nada, sal-
vo que falleció en seguida. La Inquisición, por
edicto del 10 de mayo de 1789, condenó los ocho
primeros Discursos por antievangélicos, ya que
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siguen las doctrinas de Hobbes, Spinoza, Helvetius,
Voltaire y Rousseau, el sexto en particular porque
contenía una historia de los jesuitas. En 1791 se
sitúa, con Pedro Salanova, al frente de la redacción
del Diario de Madrid. Publica la disertación en la
Sociedad Económica Elogio del rey Carlos III,

Madrid, 1796. En 1802 pide licencia, junto con
Eusebio Álvarez, para publicar un Diario de los

Teatros. No lo consigue, y al año siguiente quiere
publicar el diario Efemérides de la Instrucción

Nacional, o Efemérides de la Ilustración de

España, aparecido en 1804, y pasado inmediata-
mente a manos de Pedro Mª Olive. Publica en 1806
Historia maravillosa de la naturaleza y propie-

dades del elefante y de las principales cualida-

des que distinguen al que acaba de conducir

a esta corte desde el Asia D. José Padouani,
Madrid, 1806. Afrancesado, se encarga de la
redacción de la Gazeta de Oficio del Gobierno

de Vizcaya, San Sebastián y Vitoria, 1810-1813.
(Fernández Sebastián 1993; Guinard 1973; Palau
y Dulcet 1948; Carbonero y Sol 1873)

Velasco, Leodegario. Cf. Velarde, Leodegario. 

Velasco, Luis. Coronel vivo, teniente coronel del
regimiento de Galicia, 7 de Infantería de línea,
1817-1821. 

Velasco, Luis de. Teniente coronel de Volunta-
rios, diputado suplente por Buenos Aires a las
Cortes de Cádiz, elegido el 21 de septiembre de
1810, juró el día 24 siguiente. El 15 de enero
de 1811 protestó, junto con sus colegas Manuel
Rodrigo Rodríguez y Francisco López Lisper-
guer, contra el nombramiento de Francisco
Javier Elío de virrey del Río de la Plata. El 29 de
septiembre de 1811 se opone, lo mismo que
otros colegas americanos, a la idea de que los
diputados representan a la nación, en conjunto,
y no a las provincias que les eligieron. Habiendo
estallado la rebelión en América, pensaba que
ante ella había que tomar medidas políticas, nun-
ca enviar tropas, porque todas eran necesarias
para luchar contra los franceses. Este mismo año
1811 se negó a ingresar en la logia de los Caba-
lleros Racionales. Fue invitado a hacerlo por su
liberalismo: la negativa indica que era partidario
de una política diferente. Estuvo en las Cortes
hasta el 10 de mayo de 1814. Diputado también
por Buenos Aires a las Cortes ordinarias de

1813-1814. (Calvo Marcos 1883; Lista Diputados
1813; Rieu-Millan 1990)

Velasco, Luis Fernando de (San Miguel de Heras,
Santander, 6 febrero 1795 - ?). Mayordomo de
semana de Fernando VII, primero, y de Carlos Mª
Isidro durante la guerra carlista. Casado con Jacin-
ta Pérez de Soñanes. El Pretendiente le dio el títu-
lo de marqués de Santafé de Velasco. Presidente
de la Junta carlista de Santander, perteneció al
sector más intransigente del carlismo, por lo que
en 1839, después de la confianza otorgada a Maro-
to, fue desterrado por don Carlos, lo mismo que su
mujer, única mujer desterrada, no regresando a
España hasta muchos años después. (Informa-
ción facilitada por Vicente Fernández Sebastián)

Velasco, Manuel. Vicedirector de la Sociedad Eco-
nómica de Sevilla, 1817-1819. 

Velasco, Manuel. Sociedad Patriótica de Logroño,
16 abril 1820. Es alguno de los indicados más abajo. 

Velasco, Manuel de. Contador principal de los
cuatro reinos de Andalucía, Cádiz, 17 diciembre
1811. Intendente de provincia, 1815; intendente
de ejército graduado en 1817-1820; intenden-
te de Guadalajara, 1817-1818; intendente de Mur-
cia, 1819-1820; director de la Sociedad Económica
de Murcia, 1819-1820. Desterrado de Madrid a
Zamora en septiembre de 1820. Intendente de An-
dalucía, febrero-marzo 1821. Un «artículo comuni-
cado» firmado por Juan Bazicher, José López
Pareja, A. B., Manuel Valdivieso, Antonio Perande
Moya, Antonio Muñoz y M. S. (sólo con sus inicia-
les) informa de que han hecho la guerra en América
meridional, han estado más de seis años prisione-
ros, sólo recibieron paga y media en siete años, se
han escapado, han llegado a España, y han pedido
una ayuda al Gobierno: la han obtenido por decre-
to de 17 de diciembre de 1820, pero el intendente
de Andalucía, Manuel de Velasco, se niega a darles
nada, a pesar de que se lo ha ordenado el capitán
general (Diario Gaditano, 3 marzo 1821). Insis-
ten en un segundo artículo, Diario Gaditano, 16
marzo 1821. Los firmantes son ahora Bazicher,
Perande Moya, Valvivieso, López Pareja y Antonio
Valverde, quienes le acusan de no haberles pagado,
a pesar de que dice que dio la orden al tesorero,
pero la cosa debe ser un sueño (Diario Gaditano,
16 marzo 1821). Velasco responde que no ha
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necesitado jurar la Constitución para no ser arbi-
trario como funcionario público: aunque todavía
no se le ha comunicado el decreto aludido, no ha
dudado en socorrer a los citados oficiales con arre-
glo a sus grados. Así lo hizo oficiando al tesorero
de Cádiz el 6 de diciembre de 1820 (Diario Gadi-

tano, 19 marzo 1821). Los interesados replican en
Diario Gaditano, 22 marzo 1821, ahora con sus
nombres completos, excepto M. S., del que dicen
que no firma por estar enfermo (de A. B. no di-
cen nada). Acusan a Velasco de mentir, porque él
mismo el 5 de enero de 1821 pasó un oficio al te-
niente coronel Ponce en el que le indicaba, res-
pecto al decreto de 17 de diciembre de 1820, que
se iría pagando a los interesados según lo permi-
tieran los fondos de Tesorería (hay copia de este
oficio). Aquí reside la arbitrariedad, pues ha paga-
do a otros, que no contaban con órdenes a su
favor, en perjuicio de los firmantes. Comandante
general de Sevilla, noviembre 1821, jefe político
de Madrid en 1822, lucha contra los facciosos en
diciembre de 1822, intendente de ejército jubila-
do, 1822-1823. (Diario Mercantil de Cádiz, 23
diciembre 1811; Gil Novales 1975b)

Velasco, Manuel Gregorio (Toledo, ? - ?). Aboga-
do, alcalde mayor de Higares (Toledo), 1817-1820. 

Velasco, Martín. Delator, en mayo de 1809, del
artillero de La Carolina Pedro Torrecillas, por
expresiones contra el Gobierno y a favor del ene-
migo. (AHN, Estado, leg, 29 G, doc. 247)

Velasco, Matías. Antiguo seminarista, según ciertos
rumores; boticario mayor del Cuarto Ejército, 1812,
autor, junto con Simón Artajo, del Vapulamiento al

Robespierre, aunque se habrían servido para escri-
birlo de la pluma de un fraile. Primer boticario de
cámara de S. M., director de la Junta Superior
de Farmacia, 1815-1820. Tertulia Patriótica de
Valencia, 12 agosto 1821. (El Redactor General,
26 octubre 1812, 8 diciembre 1812; Riaño de la
Iglesia 2004)

Velasco, Miguel. Subteniente, prisionero de gue-
rra en 1823, enviado al depósito de Bourges. El
8 de mayo de 1824 se embarca en Calais para
Inglaterra. (AN, F7, 11987)

Velasco, Nicasio José. Teniente de diputado
general de Álava, ultrarrealista, que se puso al

frente de la represión antiliberal alavesa de 1814.
Denunció al primer diputado, Miguel Ricardo de
Álava, quien fue detenido, hizo detener a los
redactores del Correo de Vitoria, arrestó en
agosto de 1814 a Vicente Ventura de Cigaran, y el
4 de septiembre a Casimiro Javier de Egaña, y a
otros. (Fernández Sebastián 1993)

Velasco, Pedro (? - Soria, 2 abril 1812). Tesorero de
la Junta de Burgos, hecho prisionero, con tres más,
el 21 de marzo de 1812 por un destacamento fran-
cés en Grado, cerca de Aranda de Duero, y ahorca-
do después. (El Redactor General, 6 mayo 1812)

Velasco, Pedro. Renegado, que siendo segundo
de la partida de guerrilla de Alejandro Fernán-
dez, se pasó a los franceses, quienes le pusieron
al frente de 46 hombres, con la denominación de
Cazadores Francos de Ciudad Real. Con ellos
entró en Toledo (Diario Mercantil de Cádiz, 28
septiembre 1811). Mandaba la partida de An-
tonio Porras y Barrera en la acción de Moral de
Calatrava, en La Mancha, 18 octubre 1811. (Ga-

zeta de la Junta Superior del Reino de Valen-

cia, 22 noviembre 1811)

Velasco, Rafael. Abogado y hacendado en
Castromocho (Palencia), diputado suplente por
Palencia a las Cortes de 1822-1823. (Diputados
1822)

Velasco, Sebastián. Coronel comandante del
regimiento de Valencia, 16 de Infantería de línea,
1817-1821. 

Velasco, Vicente. Impresor de Salamanca, 1827. 

Velasco y Alzamora, Ignacio. Abogado de la
Chancillería de Granada, hijo del alcalde mayor
de esta ciudad Francisco Velasco y Ferrándiz, ya
fallecido en 1809, año en que el hijo solicita un
puesto vacante en la misma Chancillería. (AHN,
Estado, leg. 32, doc. 433)

Velasco y Amarita, José Joaquín. Se halla en
Burdeos a finales de 1823. (AN, F7, 11981)

Velasco y Calleja, Agustín (Cuéllar, Segovia, ? -
?). Alcalde mayor de Balaguer (Lérida), 1816-
1824, su juez de primera instancia interino, 1821.
(Molas 2001)

Velasco, Manuel Gregorio
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Velasco Castañón, Rodrigo Antonio. Administra-
dor de Correos de Chiclana (Cádiz), fugado de los
enemigos, se presentó en Cádiz. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 25 agosto 1812)

Velasco y Coello, Manuel (Villa del Prado, Madrid,
7 marzo 1776 - ?, 1824). Sobrino de Luis Velasco,
defensor del Morro de La Habana en 1762, ingre-
só en el Colegio de Artillería de Segovia el 28 de
diciembre de 1787, ascendiendo a subteniente, 14
enero 1793. Luchó en la guerra contra Francia, en
la zona de Irún, enero-agosto 1794. Teniente, 22
enero 1800. El 6 de julio de 1801 manda en Alge-
ciras la artillería del fuerte Santiago contra los
ingleses, logrando la rendición del navío británico
Aníbal. Capitán segundo ayudante mayor, 22
julio 1802; capitán primero, 16 septiembre 1804.
Con la Guerra de la Independencia combatió en
Irún, la Junta de Cartagena le comisionó para
pasar a Valencia, a proclamar a Fernando VII.
Teniente coronel graduado, en el ejército de
Valencia, 22 julio 1808; sargento mayor, 10 agosto
1808; coronel graduado en el ejército de Aragón,
23 noviembre 1808, combatió en Tudela y se halló
en el segundo sitio de Zaragoza. Brigadier, 21
diciembre 1808. Al rendirse Zaragoza se hallaba
enfermo en casa de un humilde zapatero, quien le
proporcionó los medios para fugarse y llegar a
Valencia. Luis de Villava tiene alto concepto de su
conducta en Zaragoza. Gobernador de Tortosa,
lanza una proclama a los habitantes de Torto-
sa, firmada en la ciudad, 1 julio 1810, en la que les
dice que luchamos por nuestra religión, nuestro
rey y nuestra independencia, y les pide que imi-
ten a los antiguos numantinos y saguntinos
(Gazeta de Valencia, 13 julio 1810). Habiendo
enfermado, ante el ataque enemigo el 4 de julio,
acude a la defensa (Gazeta de Valencia, 17 julio
1810). Una junta de facultativos le autoriza a
abandonar la ciudad para dirigirse a Reus, pero
manda un oficio a Enrique O’Donnell, Tortosa, 7
julio 1810, en el que expresa que su honor no le
permite abandonar la plaza sitiada, y dirige una
proclama a los habitantes de Tortosa, exhortán-
doles a la defensa (publicada en Diario Mercan-

til de Cádiz, 12 agosto 1810). El 15 de julio a las
3 de la tarde, habiéndose agravado en su dolen-
cia, tras la llegada del conde de Alacha, salió
para Tarragona (Diario Militar de Tortosa, 15
julio 1810, citado por Gazeta de Aragón, 8 agos-
to 1810). Teniente coronel de Artillería, 26 agosto

1810. Gran cruz de San Fernando, 1810; gran
cruz de San Hermenegildo. Brigadier, toma parte
en la acción de Cardona, 21 octubre 1810 (Gaze-

ta de Valencia, 6 noviembre 1810). Regidor per-
petuo de Madrid. El 11 de junio de 1811 se hizo
cargo en Tarragona de la división de Courten,
quien pasó al cuartel general (Gazeta de la Jun-

ta-Congreso del Reino de Valencia, 21 junio
1811). Mariscal de campo, 14 octubre 1816, con
antigüedad de 30 de mayo de 1815. Prisionero
en Francia, se fugó y se incorporó a los aliados en
Chambery, Saboya, pudiendo llegar a Cataluña. El
19 de junio de 1815 pide permiso para usar la Flor
de Lis sin aprontar los 3.000 reales, prevenidos en
el decreto del 6 de enero de 1815, lo que le es
denegado. El 3 de marzo de 1817; es destinado al
departamento de Artillería de Barcelona. Gran
cruz de San Fernando, 21 junio 1817; comandan-
te de Valencia, 1 abril 1819. El 10 de diciembre de
1819 fue destinado al ejército de Ultramar, pero
solicitó ser exonerado. Combatió el alzamiento de
Riego en 1820, pero después fue patriota. Gober-
nador militar de Madrid, junio 1820, el 7 de sep-
tiembre de 1820 se vio exonerado de su cargo.
Desde Valladolid, 6 octubre 1820, Evaristo San
Miguel y él preguntan las causas de hacerles salir
precipitadamente de la capital. Capitán general
de Extremadura, 26 diciembre 1820, el 10 de
abril de 1821 pasa a Sevilla. Firmó la Representa-

ción de las autoridades de Sevilla al Congreso,

17 diciembre 1821, por lo que se le formó causa
en enero de 1822 (en su expte. hay una copia
manuscrita de esta representación). Comandante
general de Aragón, diciembre 1822. Patriota en
1823, el 20 de diciembre salió de Sevilla, junto
con el coronel José Andía, procedentes los dos de
Gibraltar, refugiándose en Cádiz, bajo la protec-
ción de las autoridades francesas. Su salud no es
buena. Como fue destinado a Córdoba, el 19 de
abril de 1824 solicita desde Cádiz que se le permi-
ta continuar en ella, y por lo pronto determina
ocultarse para lograr su curación. El rey manda el
21 de abril que no se le dé sueldo alguno. De
mayo a julio de 1824 se le busca, pero no se le
encuentra. Murió en una buhardilla, siendo ente-
rrado con nombre supuesto para evitar problemas
a la persona que le había ocultado. No hay duda
de que la persecución precipitó su muerte.
(AGMS; La Sala Valdés 1908; Vigón 1947; Diario

Mercantil de Cádiz, cit. y 1 agosto 1810; Villava
1811; Gil Novales 1975b)
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Velasco García, Clemente. Contador interino de
bienes nacionales en Valladolid, tesorero deposi-
tario en Benavente, autor de Restauración

general de los brazos de la agricultura y su

fomento por medio de una hermandad o

Montepío Nacional de Labradores y Tierras

Baldías, Madrid, 1820. 

Velasco y Ordoño, Quintín de (Espinosa de los
Monteros, Burgos, 31 octubre 1784 - Palma, 19
julio 1851). Nacido en el seno de una familia que
tenía derecho a ejercer el cargo hereditario de
montero de cámara, fue hijo de Bartolomé Terso
de Velasco y de Isidora Ordoño, ingresando en
1802 en la Academia Militar de Zamora (la anti-
gua de Orán, trasladada en 1789 a Zamora), de
donde salió como subteniente de Ingenieros el
18 de septiembre de 1804, pasando, según esta-
ba ordenado, a la de Alcalá, en la que terminó sus
estudios en 1807. La Guerra de la Independencia
le sorprendió en Alcalá, pero pudo pasar con sus
compañeros a Valencia, y después estuvo en los
sitios de Zaragoza, distinguiéndose sobre todo en
el segundo, en el que fue herido y hecho prisio-
nero. En Francia estuvo en varios depósitos,
entre ellos el de Châlons-sur-Marne. En marzo
de 1814 pudo escaparse, y volver a España, sien-
do purificado, obteniendo el empleo de capitán
de Ingenieros, con antigüedad de 30 de agosto de
1811, sargento mayor de brigada, 25 septiembre
1813, y coronel de Infantería, 9 marzo 1809.
Segundo teniente coronel del cuerpo y coman-
dante del batallón de Zapadores, septiembre
1815 - marzo 1823. Sociedad Patriótica de Alcalá
de Henares, 1820. Luchó contra los facciosos en
Aragón, 1822-1823, quedando comprendido
en la capitulación de Ballesteros. Indefinido en
Briviesca e impurificado en primera y segunda
instancia, fue separado del servicio, 30 octubre
1826, y obligado a pedir una pensión alimenticia,
que le fue concedida el 20 de julio de 1827.
Purificado al fin el 12 de diciembre de 1830, con
motivo del nacimiento de Isabel II, recobró sus
despachos, siendo destinado a Navarra en marzo
de 1832; comandante general de Ingenieros,
febrero 1834, haciendo activamente la guerra
carlista, que le valió el ascenso a coronel del
cuerpo y brigadier de Infantería, 1836. Se casó
en Briviesca el 12 de julio de 1838 con Tomasa
de Salazar, viuda de uno de sus hermanos.
Comandante de Málaga, octubre 1838; jefe de

estudios de la Academia de Ingenieros de
Guadalajara, 5 diciembre 1840; mariscal de cam-
po, 6 mayo 1844; coronel director subinspector,
4 mayo 1845, siendo nombrado director de
Ingenieros de las Baleares. Poseía varias meda-
llas de la Guerra de la Independencia, y las gran-
des cruces de San Fernando (dos veces) y San
Hermenegildo. (Paso 1892; La Sala Valdés 1908)

Velaz, Pedro Nolasco. Intendente de Jaén censu-
rado en El Redactor General, 7 abril 1813, de lo
que se defiende en un artículo, Jaén, 28 abril
1813, y 7 mayo 1813, gratis, una hoja. Intendente
de provincia en Ciudad Real, 1815-1821, jubila-
do, 1822; intendente de ejército graduado, 1819-
1823. (El Redactor General, cit.)

Velázquez. Canónigo de Santiago, preso en la
ciudad el 30 de abril de 1821. (Diario Gaditano,
16 mayo 1821)

Velázquez, Antonio. Llevado ante la Comisión
Militar francesa del Puerto de Santa María o de
Jerez, y condenado a muerte, fue ejecutado
media hora antes de que le llegase el indulto. (El

Redactor General, 5 diciembre 1813)

Velázquez, Antonio (?, h. 1765 - ?). Comisario
honorario que el 11 de julio de 1807 solicita
licencia para casarse con María Antonia Rovira.
Comisario de Guerra, 1817. (AGMS)

Velázquez, Blas. Vecino de Madrid. En 1820 remite
una exposición a las Cortes pidiendo una pensión
para poder subsistir, en atención a «los servicios
hechos por la independencia de la patria, y el haber
sido implicado en la causa del desgraciado pa-
triota Richard, de cuyas resultas fue sentenciado
a ocho años al fijo de Ceuta». (El Universal Ob-

servador Español, 19 octubre 1820)

Velázquez, Cosme. Profesor de la Escuela de
Bellas Artes de Cádiz, uno de los que se oponen
al plan de Estudios de Tomás de Sisto, porque
con él perdería el título de director. (Diario

Mercantil de Cádiz, 20 marzo 1811)

Velázquez, Fernando de. Autor de las fábulas «El
mancebo avaro, y el asno astuto» y «La mona fal-
sa», probable seudónimo. (Diario de Barcelona,
23 enero y 8 abril 1809)

Velasco García, Clemente

3142



Velázquez, Francisco. Socio médico supernume-
rario y coadjutor de la Sociedad de Medicina de
Sevilla, en la que diserta sobre Determinando

cuál sea la especie de hidropesía, en la que el

método humectante y antiflogístico es preferi-

ble al estimulante, cuyo título mismo basta para
saber la escuela química a la que todavía estaba
adscrito. (Correo de Sevilla, 3 febrero 1808)

Velázquez, Isidoro. Arquitecto mayor de Madrid.
Autor de Descripción del cenotafio erigido

para las reales exequias de la reina nuestra

señora Dª María Isabel de Braganza..., Madrid,
1819; y de Descripción del cenotafio erigido

para las reales exequias de la reina nuestra

señora Dª María Josefa Amalia de Sajonia...,
Madrid, 1829. (Palau y Dulcet 1948)

Velázquez, Isidro. Intendente de provincia, 1815-
1819. 

Velázquez, José. Comandante del regimiento del
Rey, 1 de Caballería ligera, 1820-1823. 

Velázquez, José. Escribiente de Tesorería Ge-
neral. Firma la representación, 27 febrero 1821.
Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, 3 junio
1821. 

Velázquez, Ramón. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821. 

Velázquez, Serafín. Corregidor de Alcalá de los
Gazules (Cádiz), 1819-1820. 

Velázquez, Vicente. Académico de número de
San Carlos de Valencia, director de la Academia
de Pintura del Consulado de Santander, capitán
afrancesado de su Guardia Nacional, autor de los
ornatos de la pescadería inaugurada por Amorós
en Santander el 18 de marzo de 1809. (Gazeta

de Santander, 23 marzo 1809)

Velázquez, Zacarías. Cf. González Velázquez,
Zacarías.

Velda, Francisco. Teniente de Ingenieros, preso en
la cárcel de la Corona de Madrid en marzo de 1820,
antes de la jura de la Constitución, sin duda por
conspirar para imponerla. Con él se puso en rela-
ción Ferrer, para comunicarse con López Polo.

Veldrof, Luis. Intendente de ejército, 1820-1826. 

Veldrof y Plaza, Luis (Madrid, 11 marzo 1791 - ?,
22 marzo 1849). Bautizado en la Real Capilla de
Aranjuez, de la que fue violinista el 22 de julio
de 1814. Acaso es el mismo que figura como
intendente. (Soriano 1855)

Veleña, Rafael Gregorio de (Guadalajara, ? - ?).
Magistrado de la Audiencia de Mallorca, 1817-
1820. 

Velestá, Juan. Gran cruz de San Hermenegildo,
1816. Todavía figura en 1820.

Veleta, Narciso de la. Patriota catalán en la
Guerra de la Independencia. (Diario Mercantil

de Cádiz, 5 septiembre 1808)

Vélez. Jefe, con Cañizares, de los presbíteros
José del Olmo y Manuel Garrido, que se encarga-
ron de llevar la correspondencia de Badajoz a La
Mancha. (Diario de Badajoz, 4 junio 1810;
Diario Mercantil de Cádiz, 16 junio 1810)

Vélez, Agustín (Pozuelo de la Orden, Valladolid,
h. 1792 - Rodilana, Valladolid, 9 febrero 1810).
Labrador, guerrillero perteneciente a las cuadri-
llas de Juan Mendieta e Isidro Astorga, hecho
prisionero por los franceses, y condenado a
muerte por la Junta Criminal Extraordinaria de
Valladolid, 5 febrero 1810, por presunta deser-
ción. Fusilado con un compañero por una escol-
ta de soldados (asesinados, escribe el cura). El
comandante ordenó que los cadáveres quedasen
colgados diez días. Se cursó una petición a la
Junta Criminal para que se autorizase su inhu-
mación y, concedida, se llevó a cabo el 13 de
febrero. (Scotti 1995; Sánchez Fernández 2001)

Vélez, Bernardo. Alcalde tercero constitucional
de Lucena (Córdoba), de la Milicia Nacional Vo-
luntaria de Caballería y de su sociedad pa-
triótica. 

Vélez, Cayetano. Autor de un artículo en el
Diario Crítico General de Sevilla, 20 marzo
1814, contra «la crítica despreciable» del Correo

Mercantil, 10 marzo 1814, sobre la fuente públi-
ca de la plaza del Duque (el Correo Mercantil es
probablemente el Correo Político y Mercantil
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de Sevilla). En 1820 presentó al Ministerio de
Hacienda para su remisión al examen de las
Cortes un proyecto titulado Discurso dirigido a

la formación del Plan de Estadística de la

monarquía española. (Diario Crítico General

de Sevilla, cit.; El Universal Observador

Español, 13 julio 1820)

Vélez, Fernando. Capellán de honor de S. M.,
consiliario trienal eclesiástico de la Junta de los
Hospitales, 1818-1820; miembro del Consejo de
las Órdenes Militares, 1819-1834; magistrado
suplente del Tribunal de las Órdenes Militares,
1821-1822. 

Vélez, Joaquín. Autor de Cuadro primero,

reglas e instrucción del armamento español

de la nueva construcción en las fábricas de

Plasencia en 1799. (AHN, Estado, leg. 33 A,
doc. 59)

Vélez, Mariano. Teniente coronel en comisión del
regimiento de Asturias, 25 de Infantería de línea,
1815, y comandante de su primer batallón, 1817-
1823. 

Vélez, Miguel. Vicedirector de la Sociedad
Económica de Lucena (Córdoba), 1817-1822. 

Vélez, Pablo Luis. Comisario honorario de
Guerra, 1817-1823. 

Vélez, Pedro. Asesor de Guadalajara (México),
diputado de Zacatecas en las Cortes de 1820-
1821.

Vélez, Rafael de (Vélez-Málaga, 15 octubre 1777
- ?, 3 agosto 1850). Fraile capuchino, en el siglo
Manuel José Anguita Pérez. Sacerdote en 1800,
lector de Filosofía y Teología. Examinador sino-
dal del obispado de Sigüenza, Riaño piensa que
puede ser suya la Carta de un nuevo reflexio-

nador al anti-apologista de la Inquisición. O

sea nuevas reflexiones sobre las que mani-

fiestan si es útil o perjudicial el tribunal del

Santo Oficio, Cádiz, 1811. Sí lo es sin duda Pre-

servativo contra la irreligión, Cádiz, 1812, con
muchas ediciones posteriores. (Sobre las incon-
gruencias de este título cf. la «Carta 9ª de Ito a
Ita», Diario Mercantil de Cádiz, 29 septiembre
1812.) Fue el editor probablemente del periódico

El Sol de Cádiz, 1812-1813, según supone
Gómez Imaz. Obispo de Ceuta, 1817, se hace
famoso con la Apología del Altar y del Trono,
Madrid, 1818, una de las cúspides del reacciona-
rismo español. Autor también de Carta pasto-

ral..., Málaga, 1819; y de Pastoral que dirige a

sus diocesanos para prevenirles de los erro-

res esparcidos en los artículos de El Liberal
Africano, Algeciras, 1822. Una vez que se decla-
ró haber lugar a la formación de causa, el 7 de
marzo de 1822 se pasó el expediente al juez
de primera instancia de Cádiz Joaquín de la
Escalera, quien el día 8 mandó un exhorto a su
colega de Algeciras (artículo de M. J. F., Cádiz,
31 marzo 1822, en Diario Gaditano, 2 abril
1822). Se esperaba que el obispo fuese llevado a
la cárcel, pero fue desterrado. Residía en Ubri-
que, desde donde se le relaciona con la llamada
Conspiración de Ronda (El Mensajero, reprodu-
cido en Diario Gaditano, 4 junio 1822). Arzo-
bispo de Santiago de Compostela, 20 diciembre
1824, publicó una pastoral sobre el cólera y otra
sobre la amistad y la paz, y Apéndices a las apo-

logías del Altar y del Trono, Madrid, 1825, res-
puesta a las críticas que había recibido su obra
principal. Vuelve a marchar al exilio en 1835 y no
retorna hasta 1842. (Hierarchia Catholica 1968;
Enciclopedia Andalucía 1979; Riaño de la Iglesia
2004; Diario Mercantil de Cádiz, cit.; Diario

de Madrid, 1 abril 1825; Gómez Imaz 1910)

Vélez, Tomás. Personaje que dio un escándalo
con una sobrina del ex fraile Antonio Uzeda, por
lo que José Serrano y Joto había comenzado a
hacer diligencias. (Diario Mercantil de Cádiz,
31 julio 1813)

Vélez de Guevara, Gonzalo. Párroco de Montijo
(Badajoz), autor de un sermón patriótico pronun-
ciado el 29 de junio de 1808. (Iglesia 1997)

Vélez Málaga, fray Ángel de. Religioso capuchi-
no, que prestó declaración ante la Junta de
Vélez-Málaga, con motivo del expediente abierto
contra fray Pablo María. (AHN, Estado, leg. 30 E,
doc. 225)

Vélez Málaga, fray Pablo María. Capuchino resi-
dente en Jaén. La Junta de Vélez-Málaga le
abrió expediente por las frases que dijo el 19 de
junio de 1809 contra la Junta Central, que no

Vélez, Fernando
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había cumplido con lo prometido a las provincia-
les, y anunciando o deseando una nueva revolu-
ción que llevaría a cabo el conde de Montijo, y
otras cosas parecidas. Todo ello lo dijo en la cel-
da del P. fray Juan Bautista, estando presentes
fray Ángel de Vélez-Málaga y fray Marcos de Se-
villa, a los que interrogó la Junta de Observación
y Defensa (AHN, Estado, leg. 30 E, doc. 225 y
leg. 30 F, doc. 213-6). El procedimiento no debió
ir muy lejos. Se sabe que predicó en las fiestas de
la liberación de Medina-Sidonia, 25 agosto 1812.
(El Redactor General, 15 octubre 1812)

Vélez Suárez, José. Comisario honorario de
Guerra, 1815-1837. 

Vélez Villa, Marcelino. Guardián de la Inquisición
de Madrid, del que se habla extensamente en las
Memorias de Van Halen. Muy joven se había casa-
do con la hija de su antecesor, con la que no tuvo
hijos. Entonces adoptó a una huérfana, Ramona,
que será la gran heroína de Van Halen. Al producir-
se la fuga de éste, fue encarcelado y condenado a
diez años de galeras. Puesto en libertad por la revo-
lución de 1820, recibió un empleo más decoroso del
que tenía anteriormente. (Van Halen 1827, I, p. 98)

Velilla y Pastor, José. Alcalde mayor de Oropesa
(Castellón), 1817-1819. 

Vellido, José. Mariscal de campo de Infantería,
1815-1823; gobernador de Lérida, 1820-1823. 

Vellido, Manuel. Subteniente del primer regimien-
to de Infantería de línea, bajo José I, caballero de
la Orden Real de España, 25 octubre 1809 (Gaze-

ta de Madrid del 27). (Ceballos-Escalera 1997)

Vellisca, V marqués de. Cf. Melo de Portugal y
Almunia, Luis. 

Vellojín, Pedro Francisco de. Comisario honora-
rio de Guerra, 1817-1823. 

Velluti, Pedro Manuel. Maestrante de Granada,
que ingresa en la Milicia Nacional al calor del
momento revolucionario de 1820. (Guillén Gó-
mez 2000a)

Velzunce. Capitán que en mayo de 1817 intentó
libertar a Lacy, junto con Vidal y Rodríguez, y

fue apresado con ellos. (El Publicador de la

Verdad, 6 junio 1820)

Venadito, conde de. Cf. Ruiz de Apodaca, Juan.

Vendrell, Benito (Barcelona, h. 1802 - ?). Criado.
Se halla en Francia en diciembre de 1824. (AN,
F7, 11998)

Vendrell, Salvador. Sargento del tercio de Cervera
que el 5 de diciembre de 1809, junto con Cosme
Merles, prendieron a dos enemigos en la Puerta
Nueva de Barcelona y a un tercero en la de San
Antonio. A éste lo llevaron a Martorell, pero a los
primeros los mataron porque no querían ir depri-
sa. El día 6 se apoderaron de 200 carneros en las
inmediaciones del fuerte Pío, pero tuvieron que
abandonarlos por no poder pasar la acequia.
Considerando que uno de los pastores tenía la
culpa, lo mataron. (Gazeta de Valencia, 29 di-
ciembre 1809)

Vendrell y Civil, José. Profesor de primeras letras
que el 1 de marzo de 1813 empieza la enseñanza
de lengua francesa en el convento del Carmen, Bar-
celona. (Diario de Barcelona, 28 febrero 1813)

Vendrell de Pedralbes, José Francisco (Barcelona,
23 febrero 1776 - Santiago, h. 1850). Estudió en la
Universidad de Cervera, y la disciplina de Clínica
en el Hospital de la Santa Cruz, sirvió de médi-
co en la epidemia de Sevilla de 1802 y ganó la
cátedra de Clínica de Madrid en 1815. 

Vendrell y Salabert, Teresa (Badalona, ? - ?).
Incursa en el procedimiento de Miguel Alsina,
pero absuelta por la Comisión Militar, Barcelona, 8
abril 1811. (Diario de Barcelona, 10 abril 1811)

Venegas, Bartolomé. Canónigo, arcipreste de la
catedral de Granada, 1819. Liberal refugiado en
Tánger hasta febrero de 1826. (Posac Jiménez
1988)

Venegas, Diego. Teniente de fragata, segundo
comandante de Alicante, 1820; capitán del puer-
to de Benidorm, 1822-1823. 

Venegas, Florencio. Mariscal de campo, al que
Antonio de Salas dedica uno de sus sonetos.
(Diario de Madrid, 23 noviembre 1808)
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Venegas, Marcelo. Vocal secretario de la Junta
Superior de Valencia, 22 enero 1831. Reconoce
la autoridad de Espoz y Mina. Fue apresado.
(Colección Causas 1865, V, p. 284; AMJ, Arma-

rio Reservado de Isabel II, leg. 15, expte. Marco-
Artu, carpeta 5, f. 12-13; Gil Novales 1986a)

Venegas, Pedro (Lucena, Córdoba, ? - Valencia,
abril 1809). Vecino de Madrid. Habiendo ido a
Valencia el 20 de marzo de 1809 con una comi-
sión que le encomendó Gonzalo O’Farrill, para
que el conde de la Conquista desarmase al pue-
blo y reconociese a José I, viendo por el ejemplo
de Zaragoza lo inútil que era toda resistencia, el
Tribunal de Seguridad Pública de la ciudad le
sentenció a muerte, con confiscación de bienes y
declaración de infamia, por traidor a la patria. La
sentencia le fue comunicada el 3 de abril de
1809, y se publicó en Cádiz, 1809. (Riaño de la
Iglesia 2004; AHN, Estado, leg. 29 I, doc. 341)

Venegas de Saavedra y Arenzana, Francisco

Javier, marqués de la Reunión de Nueva España

(Zafra, 2 diciembre 1754 - Madrid, 18 febrero
1838). Ingresó de cadete en el regimiento de
Infantería de Murcia, que se hallaba en Orán, en
1772, y se halló en la expedición de Argel, 1775;
en el bloqueo de Gibraltar, 1778-1781; en la toma
de Menorca, 1781; en la guerra contra la República
Francesa, 1793, en la que ascendió a coronel,
fue herido y tuvo que abandonar el servicio acti-
vo en 1795. Volvió a estar en activo en 1808,
ascendiendo a brigadier en marzo de 1808, a
mariscal de campo en agosto de 1808, y a tenien-
te general en junio de 1809. Perdió la batalla de
Uclés, 13 enero 1809. Comandante general del
ejército reunido de Andalucía. El general Sebas-
tiani le invitó a sumarse al partido francés, a lo
que responde desde el Cuartel General de Santa
Elena, 5 mayo 1809, que su resolución es salvar
la patria o perecer con ella (carta publicada en
suplemento a la Gaceta Extraordinaria de

Gobierno, Sevilla, 12 mayo 1809; reimpresa en
Cádiz, y en Gazeta de Valencia, 26 mayo 1809,
junto con otras de Jovellanos y Francisco Saave-
dra, al mismo general francés). El 8 de julio de
1809 comunica a la Junta de Andalucía y La Man-
cha que al día siguiente traslada su cuartel gene-
ral a Santa Cruz, adonde invita a trasladarse a la
junta; pero ésta prefiere seguir en La Carolina
(Gazeta de Valencia, 25 julio 1809). Su parte de

Camuñas (Toledo), 11 agosto 1809, sobre la
batalla de Almonacid (Toledo) del mismo día, se
publica en Diario de Barcelona, 4 septiembre
1809, tomándolo de la Gazeta Extraordinaria

de Gobierno del 14 de agosto. Naturalmente
oculta que se perdió la batalla por su absoluta
ineptitud. Gobernador de Cádiz, 1809-1810.
Publicó Auto de buen gobierno, 1809; dio una
Instrucción, Cádiz, 6 diciembre 1809, por la que
se crea un cuerpo de Cruzada con la denomina-
ción de Voluntarios Defensores de la Fe y de la
Patria. Como presidente de la Junta de Cádiz fue
el primer firmante, Cádiz, 6 febrero 1810, de la
respuesta a la intimación de cesar la resistencia,
enviada el mismo día desde el Puerto de Santa
María (publicada en el segundo suplemento a
la Gazeta del Comercio de Cádiz, 7 febrero
1810). Dio un Bando, Cádiz, 12 febrero 1810,
por el que se creaban los Tribunales de Policía y
Vigilancia, dirigió una proclama a los Pueblos de

América, como presidente de la Junta gaditana,
Cádiz, 28 febrero 1810. En carta que escribe a
Jovellanos y al marqués de Campo Sagrado,
Cádiz, 23 febrero 1810, Venegas explica que no
ha dado curso a una carta que éstos querían
publicar en un periódico, en defensa de su
honor, porque según dice los miembros de la
Junta Local, han considerado innecesario defen-
der un honor del que nadie duda. En su fuero
interno Venegas deseaba que fuesen abucheados
y detenidos. Nombrado virrey de Nueva España,
1810, lo que como militar desde el punto de vis-
ta español parecía oportuno. Retrasó su viaje
para rebatir el ataque a su persona, por su con-
ducta en la batalla de Uclés, que había hecho el
duque del Infantado, escribiendo una Contesta-

ción al manifiesto del... duque del Infantado,

en la parte que tiene relación con su conduc-

ta, Cádiz, 16 junio 1810, Madrid, 1810. Por ello
no llegó a Veracruz hasta finales de julio de 1810
(Vadillo 1836). Inmediatamente se dio a una
gran actividad, de la que son muestra sus procla-
mas y bandos El virrey de Nueva España a

todos sus habitantes, México, 1810; otra procla-
ma en azteca, México, 1810, Manifiesto, México,
1810; Bando sobre desertores, México, 1810;
Ordenanza militar provisional que debe

observar el cuerpo de Patriotas Distinguidos

de Fernando VII de México, México, 1810; Ha-

bitantes de la Nueva Galicia, México, 1810;
otra proclama contra Hidalgo, Allende y Aldama,
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México, 27 septiembre 1810, en Diario Mercan-

til de Cádiz, 8 enero 1811 (puede ser alguna de
las anteriores). Un bando por el que se pone a
Nueva España bajo el patrocinio de la Virgen de
los Remedios, México, 18 febrero 1811, publica
González Obregón. Gran cruz de Carlos III, 1811.
Se dice, no obstante, que renunció a esta cruz en
una Representación a las Cortes, México, 22
junio 1811, publicada en El Redactor General,
22 septiembre 1811. En España publicó Vindi-

cación de los agravios infundados, injustos y

groseros con que el capitán general D. Grego-

rio de la Cuesta ha intentado manchar la

reputación..., Cádiz, 1811. Y en América el que
empieza Entre los infames medios de que se

ha valido el pérfido cura Hidalgo..., México,
1811; Bando concediendo indulto a los reos de

insurrección, México, 1811; Bando sobre de-

serciones, México, 1811; Bando sobre indulto,
México, 1811; Bando por haber expirado el

indulto, México, 1811; Reglamento de policía,
México, 1811; El virrey a los habitantes de esta

capital, México, 1811; Aviso al público, México,
1811; Habiendo tenido los rebeldes cura don

José María Cos y prebendado don Francisco

Velasco el atrevimiento..., México, 1812; El

virrey de Nueva España a los habitantes de

los pueblos del Sur, México, 1812; Habiendo

llegado a mis manos un periódico sedicioso

intitulado «Ilustrador nacional...», México,
1812; Bando sobre indulto a españoles, Méxi-
co, 1812; su Bando contra las imprentas, Mé-
xico, 26 mayo 1812, fue publicado en el Diario

de México del día siguiente. Su Bando contra

los eclesiásticos rebeldes, México, 25 junio
1812, fue reproducido por el Tribuno del Pue-

blo Español, 26 mayo 1813, mientras que el que
suspendía la libertad de prensa, México, 5
diciembre 1812, fue publicado en La Abeja

Española, 17 mayo 1813. No dejó de haber cons-
piraciones contra él, a las que intentó responder
instaurando un sistema de corte napoleónico, y
tuvo también una gran rivalidad con el general
Félix Calleja, realista como él, pero que le quita-
ba autoridad. A pesar de ello le nombró su gober-
nador militar, así como teniente coronel de los
Voluntarios de Fernando VII, 29 diciembre 1812.
Ante el grave problema de la interrupción del
comercio que representaba la insurgencia, pare-
ce que en octubre de 1812 llegó a estar involu-
crado en una negociación indirecta con Ignacio

Rayón y Morelos, y con la sociedad de «Los Gua-
dalupes», que al fin no produjo resultados, pero
es en sí misma muy significativa. Promulgada la
Constitución de Cádiz, Venegas decidió en un
principio no implantarla en México, alegando
que las Cortes no habían tenido presente la
situación especial de Nueva España, pero no
pudo menos que publicarla el 5 de octubre de
1812. Regresó a España en 1813, habiéndole
cabido el triste privilegio de traer con él la peste,
porque a un hombre de su importancia no se le
somete a cuarentena. Gran cruz de Isabel la
Católica, gran cruz de San Fernando, 1815,
miembro de la Asamblea Suprema de esta últi-
ma. Aunque fue nombrado virrey de Perú en
1815, no pudo ir por el mal estado de su salud.
Publicó Relación de la retirada del Ejército

del Centro desde la orilla derecha del Ebro

hasta la ciudad de Cuenca, Madrid, 1815, y
ocupó diversos puestos consultivos, hasta que en
1818 fue nombrado capitán general de Galicia.
Aquí el 20 de febrero de 1820 fue depuesto por
sus propios oficiales, que proclamaron la Consti-
tución, y lo mandaron el 7 de marzo en el bergan-
tín Rita hasta Gibraltar, donde fue liberado por
la intervención de la fragata Viva y el bergantín
Diligente, con permiso tácito de los ingleses. El
24 de marzo de 1820 era nombrado vocal de la
Junta de Indias. Presidente de la Junta Auxiliar
Consultiva del Ministerio de la Guerra, 1821-
1823, y de la Comisión de Generales, 1823.
Durante el Trienio fue hombre del marqués de
las Amarillas, viviendo en Córdoba. De nuevo a
partir de mayo de 1824 ocupó puestos honorífi-
cos militares. Era comendador de la Orden de
Calatrava y gran cruz de San Fernando, San Her-
menegildo, Carlos III e Isabel la Católica, de cuya
asamblea era decano. También era académico
honorario de San Carlos de Valencia. Gómez
Imaz reveló en 1886 la existencia de su Relación

puntual de lo ocurrido en La Coruña el 20 de

febrero de 1820 y días siguientes a la conspi-

ración, para que no quede desconocido este

hecho esencial de la historia revolucionaria;
y se refiere también a los manuscritos Memorias

durante su mando del ejército de La Mancha

y Memorias de los sucesos durante el desem-

peño de su virreinato en Nueva España.
(AHN, Estado, leg. 32, doc. 310; Carrasco y Sayz
1901; Alonso Garcés 2006; Romera 2004; Palau y
Dulcet 1948; Labrador 1849; Guedea 1992; Pérez
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Jiménez 1908; Gil Novales 1975b; Gómez Imaz
1910; Riaño de la Iglesia 2004; Diario Mercantil

de Cádiz, cit. y 19 noviembre, 22 diciembre
1809 y 14 febrero 1810; La Abeja Española, cit.;
El Redactor General, cit.; González Obregón
1943; Páez 1966)

Venegas de Saavedra y Arenzana, Manuel. Her-
mano del anterior, presbítero de Montillla (Córdo-
ba) (AHN, Estado, leg. 32, doc. 435). Canónigo
de Córdoba, en mayo de 1814 acompañó al ge-
neral Álvarez Campana en la destrucción de la
lápida constitucional, según M. D. en Tribuno,
reproducido por Diario Gaditano, 26 abril 1822.
(Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regu-

lar de España, 1816, 1820, 1825)

Veneguet. Un sujeto de este nombre se presentó
en Mérida, mayo 1809, al general Víctor, quien
lo acogió en su cuartel. (AHN, Estado, leg, 32,
doc. 36)

Venero de Valera, Antonio. Comisario ordenador
honorario, 1800-1823. 

Veneroso, Ángel. Alférez de navío retirado, capi-
tán del puerto de Salobreña (Granada), 1822-
1823. 

Venga y Palero, Manuel Zacarías de la. Emigrado
de Madrid se encontraba en Sevilla en enero de
1810, cuando solicita al Tribunal de Seguridad
Pública que acredite su patriotismo y fidelidad,
y que se le haga justicia. (AHN, Estado, leg. 29 F,
doc. 179)

Vengoa, Domingo de. Cf. Bengoa, Domingo de. 

Vengoa, Joaquín Clemente de. Comisario orde-
nador, 1817-1818, ya jubilado en 1819. Figura
hasta 1823. 

Vengoa, Pedro. Presbítero, arcediano de Nájera,
dignidad de la iglesia de Calahorra e integrante de
la Junta de Disciplina Externa Eclesiástica. En
1809 solicitó una plaza de inquisidor supernume-
rario en Logroño, con 18.000 reales de sueldo,
«por ahora». (AHN, Estado, leg. 32, doc. 44)

Venleiro, Cipriano. Seudónimo, al parecer, de
José Guasque. 

Ventades, Juan Antonio. Magistrado honorario de
la Chancillería de Valladolid, 1817-1820.

Ventades, Pablo. Segundo teniente coronel exce-
dente, capitán de Artillería, 1817-1820; profesor
de la Academia de Matemáticas y Artillería de
Segovia, 1817-1820; intendente de Segovia, 1823. 

Ventades, Pedro Antonio. Afrancesado durante el
dominio napoleónico en Bilbao; oficial de la jefatu-
ra política de Bilbao, 1813; padre de provincia,
1827; jefe de la sección de Munguía de la milicia
realista, 1830; cabecilla carlista, octubre 1833.
(Fernández Sebastián 1989)

Ventalló. Cf. Font, Francisco.

Ventosa, condesa de la. Cf. Pontejos Sandoval,
Mariana. 

Ventosa, Tomás. Doctor en Medicina, médico de
los Reales Ejércitos. Autor de Discurso en el que

manifiesta qué barcos están sujetos a hacer

cuarentena y cómo puede hacerse ésta con

seguridad y brevedad, 1812; y de Elementos de

fisiología puestos en orden, Madrid, 1818. (Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 22 mayo 1812; Palau y
Dulcet 1948)

Ventuí, fray José. Redactor de El Sensato, Santia-
go, 1811-1813. (Gómez Imaz 1910)

Ventura. Cf. Jiménez, Ventura.

Ventura, César. Conde, gran cruz de Carlos III, 28
octubre 1794. Figura todavía en 1823.

Ventura, Juan (alias Bolba) (? - Barcelona, 3 mar-
zo 1810). Ejecutado en virtud de sentencia de la
Comisión Militar, por ladrón y salteador de cami-
nos, probablemente guerrillero. Según se dice,
robaba a los que llevaban víveres a Barcelona.
(Diario de Barcelona, 3 marzo 1810)

Ventura, Mariano. Nombrado elector por el partido
de Cinco Villas, en Aragón, 25 octubre 1813. (Ga-

zeta Extraordinaria de Zaragoza, 26 octubre
1813)

Ventura, Miguel. Sastre gallego emigrado a
Portugal. Detenido en Lisboa el 20 de agosto de
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1830, encerrado en la Torre da Barra de Lisboa el
18 de febrero de 1831 y expulsado de Portugal
el 18 de abril de 1833. (Lopes, s. a.)

Ventura de Apertegui, Juan. Contador de ejérci-
to, 1816-1819. Vecino de Madrid, el 15 de sep-
tiembre de 1816 en nombre de sus tías Martina y
Nicolasa de Armentia, residentes en Vitoria,
hace presente el mérito y servicios contraídos en
Perú por el coronel Protasio de Armentia y sus
tres hijos, el capitán Tomás y los subtenientes de
Milicias José Lucas y Juan José. (AGMS)

Ventura Bouligni, Juan. Cf. Bouligni, Juan Ven-
tura. 

Ventura de Busturia, José. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que, en abril de
1821, formó parte de una columna volante despla-
zada a Galdácano para detener a los realistas ala-
veses que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Ventura Cabello, José (Cádiz, ? - ?, 21 agosto
1817). Hijo de un artesano, que al mismo tiempo
era sacristán en un convento gaditano. Muy
joven se lo llevó a Costa Firme un canónigo. Fue
canónigo también y prebendado de Guayana,
1793, y obispo de la misma diócesis, 19 agosto
1805. (Cambiaso 1829; Hierarchia Catholica
1968)

Ventura de Cigaran, Vicente. Escribano real,
secretario por Vitoria y las villas de la Junta de
Álava, y archivero general de la provincia.
Detenido en agosto de 1814, por orden de
Nicasio José de Velasco, acusado del supuesto
delito de suplantación de un poder del diputado
en Cortes, Manuel de Aróstegui, el mismo delito
del que se acusa a Casimiro Javier de Egaña.
Recurrió ante las juntas generales de la provin-
cia, señalando lo arbitrario e injusto del procedi-
miento, y la miseria y desolación en que caía su
familia. Se le impuso una multa de mil ducados.
(Fernández Sebastián 1993)

Ventura de Cincunegui, Antonio. Intendente de
Marina, vocal de la Comisión de Constitución
Militar, noviembre 1812. Firma la Exposición de

la Comisión de Constitución Militar, Madrid,
31 marzo 1814. (Exposición Constitución Militar
1820; El Redactor General, 19 noviembre 1812)

Ventura de Dueñas, Lorenzo. Corregidor de
Alcira (Valencia), 1817; corregidor de Lucena
(Córdoba), 1818-1820. 

Ventura Galcerán, Juan. Cf. Galcerán Valls, Juan
Ventura. 

Ventura y Gómez, Manuel. Sacerdote, prior del
Castellar, diputado por Jaén a las Cortes de
1822-1823. Emigrado en Inglaterra, el vicario
apostólico de Londres le dio licencia para decir
misa, por lo que le recomienda Cea Bermúdez a
González Salmón, Londres, 8 enero 1831. (AHN,
Estado, leg. 5518)

Ventura González, Felipe. Deán de la catedral de
Córdoba, caballero de la Orden Real de España,
27 enero 1810. (Gazeta Nacional de Zaragoza,
1 marzo 1810)

Ventura de Puga, Pedro. Vocal de la Junta de
Galicia, enero 1810, por el estado general de la
provincia de Orense. (Martínez Salazar 1953)

Venvenuti. Cf. Benvenuti.

Veque, Vicente. Teniente de navío, capitán de
puerto de Tosa y Blanes (Gerona), 1822-1823. 

Ver, Joaquín. Coronel, comandante del regimien-
to de Caballería de línea de Alcántara, 1819.

Vera. Paisano de Fraga (Huesca), que en la
noche del 19 al 20 de septiembre de 1813 ayudó
a escaparse al capitán comandante enemigo, que
se hallaba en el puente sobre el río Cinca.
(Gazeta Extraordinaria de Zaragoza, 22 sep-
tiembre 1813)

Vera. Escribano detenido en Alcalá de Henares,
implicado en la causa de Vinuesa, 1821. (Gil
Novales 1975b)

Vera, Carlos. Miembro del Batallón Sagrado que se
formó el 1 de julio de 1822. Firmante de un cer-
tificado, suscrito por los individuos de dicho ba-
tallón, Madrid, 25 octubre 1822, en favor de la
conducta observada por Félix Mejía y Benigno
Morales, con las armas en la mano en defensa de la
libertad, en los días decisivos de julio, contra la insu-
rrección de los guardias. (El Zurriago, nº 74, 1822)

3149

Vera, Carlos



Vera, Diego. Coronel, teniente coronel de Arti-
llería, comandante en las Floridas, 1817-1822.
Puede ser el siguiente. 

Vera, Diego de. En un escrito colectivo solicita
grandes castigos contra los enemigos del rey,
Arenas de San Pedro (Ávila), 13 mayo 1814.
(Gazeta de Murcia, 7 junio 1814)

Vera, José María. Primer profesor de la Real
Academia Militar Patriótica establecida en
Cádiz, anuncia en un artículo comunicado que se
ha trasladado a la calle del Fideo, y casa de don
Benito de la Piedra, para ahorrar gastos, etc.
(El Redactor General, 13 septiembre 1812)

Vera, Juan. Jefe guerrillero aragonés, que unien-
do su partida con la de Roque Lafuente, el 22 de
febrero de 1810 atacó en el puerto de Cariñena
a 48 franceses que pasaban con tres carros de
municiones, y 52 prisioneros de la división de Vi-
llacampa. Liberó a once, y se le pasó un corace-
ro. Luego ayudó a Nicolás Rivetes a desalojar a
los enemigos de Belchite. (Gazeta de Valencia,
3 abril 1810)

Vera, Juan de la. Coronel supernumerario de
Ingenieros, 1815, excedente, 1819-1821. Ate-
neo, 14 mayo 1820. 

Vera, Mariano. Afrancesado, profesor de prime-
ras letras en el colegio de Lavapiés, creado el 17
de octubre de 1809. (Gazeta de Valencia, 19
diciembre 1809)

Vera, marqués de. Cf. Téllez Girón, Pedro. 

Vera, Nicolás de (Tudela, h. 1779 - ?). Natural y
vecino de Tudela, viaja con pasaporte expedido
el 17 de junio de 1809 por el alcalde Miguel Viz-
caíno y Miñaño. Hallándose José Torrubiano en
Barahona (Soria) el día 22 lo vio pasar, y le
pidió el pasaporte. Vera dijo que iba a Madrid
en busca de tres mulas que le habían quitado.
Al registrarle, se le encontró una carta para
Manuel Barbería, de Madrid, y dentro de ella
otra de Mateo Manuel Barbería, sobrino del
anterior, Pamplona, 1 junio 1809 (esta fecha
parece equivocada), en la que pedía a su tío que
pusiera en conocimiento del ministro de la Gue-
rra unos documentos que llevaba adjuntos en

pliego cerrado. Éste contenía el informe oficial
de Suchet, Zaragoza, Campo de Clomet (sic),
15 junio 1809, sobre lo ocurrido al ejército de
Blake los días 13, 14 y 15 de junio de 1809; y
una carta para el rey José. (Arenas López 1913)

Vera, Pedro Javier de. Agente de Indias. En
Bayona se adhirió a la causa de los franceses.
El 13 de mayo de 1809 salió de Madrid para
Sevilla, encargado de asuntos graves del go-
bierno intruso. El Tribunal de Seguridad Públi-
ca de Sevilla procedió contra él, deteniéndolo
el 27 de junio de 1809. Consejero de S. M. y su
secretario, oficial mayor de la Junta de Repre-
salias, 1817-1820; diputado del común del
Ayuntamiento de Madrid, 1820. (AHN, Estado,
leg. 30 E, docs. 226 y 231)

Vera de Aragón y Enríquez de Navarra, Vicente

María, VII conde y I duque de la Roca, grande

de España (? - ?, 5 abril 1813). Académico
honorario y de mérito de Pintura en la Acade-
mia de San Fernando, 10 agosto 1769; conseje-
ro de la misma, 13 junio 1774. El título de conde
pasó a ser de duque en 1792, con grandeza de
España de primera clase. Teniente general,
1789. Caballero del Toisón. Consejero de Esta-
do con José I, juró el 23 de julio de 1808. (Bédat
1974; Catálogo Títulos 1951; Índice Nobiliario
1955; Gazeta de Madrid, 24 julio 1808)

Vera de Aragón y Manuel de Villena, María

Francisca, condesa viuda de Sástago, X mar-

quesa de Espinardo. Figura en 1815 como
viuda de Francisco de Paula Fernández de Cór-
doba y de la Cerda, XIII conde de Sástago.
(Santa Cruz 1944)

Vera de Aragón y Nin, María Teresa, II duquesa

de la Roca (? - ?, 28 diciembre 1855). Hija del
anterior, heredó el título en 1813. Se casó con
Juan Alberto del Alcázar Venero, marqués del
Valle de la Paloma, quien falleció en 1849. (San-
ta Cruz 1944)

Vera y Campos, Fernando de la. Hijo de Alonso
María de Vera y Pantoja. Coronel gobernador
militar y político de Valencia de Alcántara
(Cáceres), 1812-1823. El Diario Mercantil de

Cádiz, 17 julio 1812, reproduce las palabras que
pronunció al publicarse y jurarse la Constitución
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los días 28 y 29 de junio de 1812 en Valencia de
Alcántara. (Diario Mercantil de Cádiz, cit.; El

Redactor General, 15 octubre 1812)

Vera y Delgado, Juan Acisclo (Villanueva del
Ariscal, Sevilla, 17 noviembre 1761 - ?, 1818).
Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla,
examinador sinodal e inquisidor en Cádiz y
Granada, coadministrador de Sevilla. Autor de
Sermón predicado en la festividad de Santa

María Magdalena, Sevilla, 1775, arzobispo de
Laodicea, consagrado en Madrid por el cardenal
Luis de Borbón el 18 de octubre de 1801, miem-
bro de la Junta de Sevilla, firmante del Ma-

nifiesto o declaración de los principales

hechos que han motivado la creación de esta

Junta Suprema de Sevilla que en nombre del

señor D. Fernando VII gobierna los reinos de

Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, provincias

de Extremadura, Castilla la Nueva y demás

que vayan sacudiendo el yugo del emperador

de los franceses, Sevilla, 17 junio 1808, Cádiz,
1808, y Diario Mercantil de Cádiz (colecciona-
do en Demostración de la lealtad española, I).
Vocal por Sevilla en la Central, miembro de la
Comisión de Gracia y Justicia y de la de Cortes,
en la que fue partidario de la reunión por esta-
mentos, y presidente de la Central a la muerte de
Floridablanca. Autor de Exhortación... a sus

amados españoles, sobre el modo de santi-

ficar la presente guerra, y de asegurar el

triunfo que se apetece, Sevilla, Cádiz y
México, 1809. Firma también la real cédula,
Cádiz, 8 julio 1810, por la que se manda guar-
dar el decreto de creación de la contribución
extraordinaria de guerra. Según Jovellanos, al
caer la Central, se vio insultado en Sevilla. Se
trasladó a la Isla de León, demorándose unos
días en la Cartuja de Jerez de la Frontera.
Como presidente de la Junta Central firma el
manifiesto Españoles, Isla de León, 29 enero
1810, que es una protesta por la persecución
sufrida. Obispo de Cádiz, electo ya en 1813,
aunque no tomó posesión hasta el 15 de marzo
de 1815, gran cruz de Carlos III, 1816. En el
Ayuntamiento de Cádiz existía un retrato suyo,
que se quitó en 1873. (Diario Mercantil de

Cádiz, 5 junio 1808; Riaño de la Iglesia 2004;
Jovellanos 1963; Palau y Dulcet 1948; Méndez
Bejarano 1989; El Redactor General, 14 marzo
1813; Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1816; Hierarchia Catholica
1968; Moreno Aparicio 1982; Sutro 1939)

Vera y Limón, Diego de (Sevilla, ? - ?). Hijo de
Francisco de Vera y de Jerónima Limón, el 11
de mayo de 1775 se graduó en Filosofía, y el 21 de
mayo de 1779 en Medicina, que cursó en Sevilla.
Desde 1780 fue supernumerario de la Real Socie-
dad de Medicina, de la que fue socio de número
el 13 de enero de 1794. Leyó en ella varias
memorias, desde 1786 hasta 1808. Se revalidó de
médico los días 12 y 13 de octubre de 1781, se
licenció el 23 de abril y el 20 de mayo de 1782
se doctoró en Medicina. Académico de la de Bue-
nas Letras, 22 septiembre 1792, sustituto en la
cátedra de Prima de la Universidad de Sevilla,
individuo de la Academia particular de Letras
Humanas, 25 diciembre 1797, juez literario per-
petuo de la Academia de Filosofía Práctica y
Experimental, socio profesor de ciencias natu-
rales en la sociedad patriótica, 21 marzo 1800,
médico ordinario del hospital provisional que se
estableció en el cuartel del regimiento de Caba-
llería de Borbón, en Sevilla, 10 diciembre 1800,
mientras hacía estragos la fiebre amarilla. Durante
1804 y 1805 fue presidente de la Junta Perma-
nente de Sanidad. En enero de 1808 disertó
sobre Del método más adecuado para curar la

leucorrea, blenorragia, y las que por éstas

contrae el humor menstrual; y en marzo Sobre

que siendo ahora muy frecuentes las tercia-

nas en países bajos y pantanosos, y en otros

de circunstancias opuestas, bien que húme-

dos o arrimados a aguas corrientes, cual es la

causa verdadera y más propia de ellas en

ambos terrenos, y los medios con que puede

precaverse la propagación de dicha enferme-

dad. El 7 de junio de 1808 se le nombró consul-
tor de los Reales Ejércitos, encargándose de la
organización e inspección de los hospitales mili-
tares de Carmona. Luego en Navia organizó la
hospitalización de civiles. Protomédico del pri-
mer ejército de reserva, 22 diciembre 1808, se
encargó de los hospitales cantonales de La Caro-
lina, y en 1809 de la inspección de los de Sevilla.
Fruto de su experiencia fue su memoria Del

establecimiento de los hospitales de campaña,
leída en la Sociedad de Medicina el 29 de noviem-
bre de 1809. Fue promovido a catedrático de Pri-
ma en propiedad y a consiliario primero de la Real
Sociedad, en la que siguió presentando memorias
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desde 1814 a 1817. Fue purificado en Sevilla el
16 de enero de 1816, y poco después, el 16 de
abril del mismo año, los doctores Santaella,
Benítez y Mateos certifican que padece ataques
que le producen gran dificultad respiratoria, al
mismo tiempo que le prescriben que no haga
ejercicios violentos. Pero fue nombrado exami-
nador del Protomecánico, y todavía el 11 de di-
ciembre de 1829 leía en la sociedad económica
un Cotejo de los baños de la antigüedad con

los presentes. (AGMS; Correo de Sevilla, 20
enero y 16 marzo 1808; Méndez Bejarano 1989)

Vera y Pantoja, Alonso María (Mérida, ? - ?).
Capitán retirado, regidor perpetuo de Mérida,
presidente de la Junta de Salvación y Defensa de
la ciudad, diputado a las Cortes de Cádiz por
Mérida, elegido el 12 de julio de 1810, juró el 24
de septiembre de 1810. Se le tenía por hombre de
poco talento y poca instrucción, que se dejaba
manejar por su colega Laguna. Al propugnar en
noviembre de 1811 la Regencia de Carlota Joa-
quina, so pretexto de iberismo, obtuvo el resulta-
do contrario. En 1813 visitó en Cádiz al canónigo
Mariano Martín Esperanza, violando la incomu-
nicación de éste. Padre de Fernando de la Vera
y Campos, gobernador de Valencia de Alcántara.
(Calvo Marcos 1883; Pérez Jiménez 1908; Ba-
rrantes 1873; El Redactor General, 13 diciem-
bre 1812 y 26 mayo 1813)

Vera y Pantoja, Joaquín de. Comisario de Gue-
rra, 1815-1827.

Vera y Pantoja, José (Alburquerque, Badajoz, ? -
?). Juez de primera instancia de Plasencia
(Cáceres), 1822, y de Olot (Gerona), 1822. (Sic
en la misma Guía de Forasteros en Madrid,
1823)

Vera y Rocafull, Ignacio de. Brigadier de Caba-
llería, 1810, mariscal de campo, 1815-1830;
sargento mayor de la brigada de Carabineros
Reales, 1815-1820; gran cruz de San Hermene-
gildo, 1817; autor de la proclama Ciudadanos,
Sevilla, 9 diciembre 1820; y firmante de la que
la brigada envía «a los ciudadanos habitantes
de Sevilla», Carmona, 29 diciembre 1820. Go-
bernador de la ciudadela de Barcelona, 1821.
(El Universal Observador Español, 10 enero
1821)

Vera y Saurín, José María, marqués de Espinardo y

Aguilar. Sucedió en el título a su padre, Francisco
de Vera y Quiñones, 1793. Casado con Isabel
Pacheco y Tizón. Fue uno de los firmantes de la
proclama de la ciudad de Murcia de 22 de junio
de 1808. (Catálogo Títulos 1951)

Veracio Chacota. Seudónimo de Madramany y
Calatayud, Mariano.

Veragua, XII duque de. Cf. Colón de Larreátegui
Ximénez de Embún, Mariano. 

Veranio. Autor de una carta, Vitoria, 20 septiem-
bre 1808, en Semanario Patriótico, 10 noviem-
bre 1808.

Veranio, Lucio. Seudónimo de Isidoro de Antillón.

Veranio y Español, Liberio. Autor de De nuestro

Estado, nuestros males y su seguro y único

remedio, Madrid, 1812. (Palau y Dulcet 1948)

Veranio Severo. Seudónimo de Virio, Juan Bautista. 

Verastegui, Domingo de. Cabecilla realista viz-
caíno. (El Verdadero Patriota, 21 julio 1822)

Verastegui, José. Capitán del segundo batallón
del regimiento de Infantería ligera de Voluntarios
de Aragón, purificado en julio de 1826, según
certificado que recibe de Joaquín López y Marco,
secretario de la Junta de Purificaciones de Te-
nientes Coroneles, Capitanes y Subalternos de
Guipúzcoa, San Sebastián, 28 agosto 1826.

Verástegui, Pedro María de. Subteniente del pri-
mer regimiento de Voluntarios de Valencia,
hecho prisionero por los franceses y llevado a
Francia. Se fugó y fue vuelto a coger en los
Pirineos, siendo entonces llevado con la cadena
al cuello a la cárcel de Mâcon, y de allí al fuerte
de Joux. Fue llevado después a Landau, Doulens
y Peronne, según la certificación manuscrita que
el cadete Manuel Pérez firma, a su favor, en
Madrid el 1 de diciembre de 1814. No se indican
con precisión las fechas.

Verástegui, Valentín. Ultrarrealista, que tomó
activa parte en la represión antiliberal alavesa de
1814. (Fernández Sebastián 1993)

Vera y Pantoja, Alonso María
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Verástegui y Mariaca, Prudencio María de

(Manurga, Álava, 7 mayo 1747 - Vitoria, 19 octu-
bre 1826). Hijo de José Andrés de Verástegui
y Asteguieta, natural de Manurga, y de María
Magdalena Ignacia de Mariaca, natural de Le-
zama, los dos de antigua y noble ascendencia.
Recibió la primera educación en su casa de
Manurga, y después Filosofía y Ciencias Exactas
y Naturales en la Universidad de Zaragoza. El 8
de octubre de 1774 se casó en Villanañe (Álava)
con Casilda Varona, hija de Rodrigo José de
Varona y Manuela Sarabia y Manrique, con la que
tuvo catorce hijos, de los cuales sólo cinco le
sobrevivieron. En 1777 fue nombrado alcalde de
Vitoria, pero no pudo tomar posesión. En 1778
fue nombrado regidor preeminente, pasando en
1779, por unanimidad de votos, a ser diputado
general de la provincia. Volvió a serlo en 1791,
ocasión en la que hizo un donativo a la Hacienda
Nacional de 44.000 duros, y de nuevo fue elegido
diputado general el 28 de mayo de 1794, a pesar
de que esta reelección violaba el fuero, pero se
hizo necesario por hallarse al frente de los tercios
alaveses, y por sus relaciones de amistad con los
ministros de Carlos IV. De esta manera contribu-
yó a la guerra contra la República Francesa,
1793-1795. Caballero maestrante de Ronda, indi-
viduo de la Sociedad Vascongada de Amigos del
País. Fallecida su mujer en 1802, se trasladó a
vivir a Zaragoza en octubre de 1806, y allí le
sorprendió la Guerra de la Independencia.
Aguantó el primer sitio, y a finales de 1808 se
trasladó con sus hijos menores a Valencia,
Cartagena y Cádiz, en donde en 1813 fue elegi-
do por los alaveses residentes en la ciudad
diputado a Cortes por Álava, puesto que no
aceptó hasta que se liberó el territorio como
consecuencia de la batalla de Vitoria. En
noviembre de 1813 se trasladó a Madrid con las
Cortes. Fue uno de los 69 persas. Regresó a Ála-
va en 1815. Con la revolución de 1820 fue apre-
sado y encerrado en el convento de Santo
Domingo, en Vitoria. Liberado en seguida,
padeció un amago apoplético, falleciendo a con-
secuencia de un nuevo ataque apoplético.
(Arrese 1864; AHN, Estado, leg. 15, doc. 3)

Veraz, Justo. Cf. Ibar Navarro, Justo.

Verd, Buenaventura. Autor de Solemnes exe-

quias que a... la reina... María Isabel de

Braganza hizo la Provincia de Observantes en

el Real Convento de N. P. S. Francisco de Asís

de Palma... los días 12 y 13 de febrero de 1819

y oración fúnebre que dijo..., Palma, 1819. 

Verd, Juan. Vicario de Benisalem. Sociedad
Patriótica de Palma, febrero 1823. 

Verdá y Chova, Vicente. En su casa de la calle de
San Vicente, nº 25, de Valencia, se admiten sus-
cripciones para el Diario de Barcelona, en la
época francesa. (Diario de Barcelona, 1 sep-
tiembre 1808)

Verdadero Militar, un. Cf. Francisco González
de la Peña.

Verdaguer, fray Gregorio. Capitán de somatenes
en las inmediaciones de Gerona, 1809. (Gazeta

de Valencia, 25 agosto 1809)

Verdaguer, José. Magistrado de la Audiencia de
Barcelona, nombrado por Duhesme el 9 de abril
de 1809. (Bofarull 1886, I, p. 333)

Verdaguer, José Antonio. Corregidor de Logroño,
nombrado por la Junta de Oyarzun, 12 mayo
1823. (Boletín de la Junta Provisional de

Gobierno de España e Indias que gobierna el

reino durante el cautiverio del rey nuestro

señor, 14 mayo 1823)

Verdaguer de Villafranca, Gaspar. Subalterno de
la Gendarmería afrancesada de Tarragona, 1811.
(Bofarull 1886, II, p. 343)

Verdaguer de Villafranca, Joaquín. Hermano del
anterior, subalterno, como él, de la Gendarmería
afrancesada de Tarragona, 1811. (Bofarull 1886,
II, p. 343)

Verde, Casimiro. Abogado de Alcalá que pertene-
ció a sociedades prohibidas, según lista del Archi-
vo General de Palacio. (AGP, Papeles Reservados

de Fernando VII, t. 67)

Verde, Jerónimo. Cf. Verdes, Jerónimo.

Verdecho, José. Nombrado elector por el partido
de Denia, 9 febrero 1810. (Gazeta de Valencia,
16 febrero 1810)
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Verdeja, Vicente Alonso. Cf. Alonso Verdeja,
Vicente. 

Verdejo, Nicolás. Coronel, teniente coronel de
Ingenieros, vocal de la Junta de Castilla la Vieja,
que se ocupó de la fortificación de Ciudad
Rodrigo, 1808-1810 (Gazeta de Valencia, 10
abril 1810). Figura en Ingenieros hasta 1823. 

Verdejo González, Francisco. Maestro de mate-
máticas en la Casa de los Desamparados durante
seis años, y sustituto en la cátedra de los Es-
tudios de San Isidro en Madrid, el 6 de febrero
de 1794 fue nombrado catedrático en los mis-
mos, sin necesidad de oposición. Publicó Ejer-

cicio público de matemáticas puras, Madrid,
1794; Compendio de matemáticas puras y

mixtas, para instrucción de la juventud,

Madrid, 1795-1802, 2 vols., con Adiciones al pri-
mer tomo, Madrid, 1801; Compendio de aritmé-

tica teórica y práctica para comerciantes,

artesanos y negociantes, Madrid, 1795; Arte de

medir tierras, y aforar los líquidos y sólidos,
Madrid, 1796. Caballero de la Orden Real de
España, 12 marzo 1812 (Gazeta de Madrid del
18). (Palau y Dulcet 1948; Simón Díaz 1959;
Ceballos-Escalera 1997)

Verdejo Páez, Francisco. Hijo del anterior. Pro-
fesor de aritmética, álgebra y geometría en el
Real Colegio de Lavapiés, en Madrid, octubre
1809 - julio 1812, afrancesado. Autor de Trata-

do de agrimensura, Madrid, 1814; Principios

de geografía astronómica, física y política,
Madrid, 1818; La Inquisición, drama en cuatro
actos, Valencia, 1820; Guía práctica de agri-

mensores y labradores, Madrid, 1822. Cate-
drático de Matemáticas en los Estudios de San
Isidro, 1821-1822, y en la Universidad Central,
segunda enseñanza, 1823. Publicó Elementos

de historia universal, Madrid, 1826; Descrip-

ción general de España, Madrid, 1827; Breve

idea de los cometas, Madrid, 1828. Profesor
segundo del Seminario de Nobles, nombrado el
8 de julio de 1835, pero renunció. Su obra siguió
con Principios de geografía astronómica,
Madrid, 1837; Cartilla elemental de historia,

geografía antigua y moderna y cronología,

Madrid, 1844, después de lo cual fue nombrado
catedrático de Geografía en la Universidad Cen-
tral, 15 octubre 1845. Aún publicó Repertorio

de geografía, Madrid, 1853; Repertorio de his-

toria universal, cronología y geografía anti-

gua y moderna comparadas, Madrid, 1859; y
Curso elemental de geografía, París, 1870.
Todas estas obras tuvieron múltiples ediciones,
hasta por lo menos 1879. (Mercader 1949; Simón
Díaz 1959; Palau y Dulcet 1948; Vernet 1975)

Verdes, Jerónimo. Brigadier, 1795; mariscal de
campo, 1802; jefe de la primera división del ejér-
cito de Galicia, 1808. (Diario de Badajoz, 17
julio 1808)

Verdes, José. Predicador general y guardián del
convento de San Francisco de La Coruña, autor
de Oración fúnebre, que en el entierro del

benemérito mártir de la patria D. Félix Álva-

rez Acevedo... dijo, La Coruña, 1820. 

Verdes y Gómez, Eduardo. Afrancesado. Tuvo
que emigrar, regresando en 1820. (Deleito 1919)

Verdier, Jean-Antoine, conde (?, 1767 - ?, 1839).
Habiendo entrado en el Ejército en 1785, sirvió
durante la Revolución en el ejército de los
Pirineos Orientales, 1792-1795, en el de Italia,
1795-1797, y en el de Inglaterra. Toma parte en
la expedición de Egipto, en la que alcanza el gra-
do de general de división. Vuelve a Francia en
1801 y parte el mismo año con Murat a Italia.
En 1807 pasa a la Grande Armée. Combate en
España, 1808-1810. En su carta de Mediñá
(Gerona), 26 mayo 1809, protesta de que un ofi-
cial español que se acercó a guisa de parlamenta-
rio, lo que hizo fue entregar una carta excitando
a la deserción a las tropas de su mando (Gazeta

de Valencia, 9 junio 1809). En una carta al
ministro de la Guerra, conde de Hunebourg,
escrita delante de Gerona, 12 agosto 1809, pon-
dera las dificultades del sitio, tras la toma del
fuerte de Montjuich (Monitor, 19 agosto, tradu-
cida en Gazeta de Valencia, 12 septiembre
1809). Intima la rendición a Julián de Estrada,
gobernador del castillo de Hostalrich, Blanes, 23
marzo 1810 (Gazeta de Valencia, 1 mayo 1810).
Participa en la campaña de Rusia, pero es herido
en Polotsk, 17-18 agosto 1812, y tiene que ser
repatriado. Hace las campañas de 1813 y 1814 en
el ejército de Italia. Estuvo presente en la ejecu-
ción de Riego en 1823. (Jacques Garnier en
Tulard 1987; Historia de los Generales 1840)

Verdeja, Vicente Alonso
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Verdones, José, marqués de Villatorre. Hacendado,
miembro de la Junta del Canal de Castilla, 1828,
encargada en 1831 de hacer la transferencia a la
empresa privada. (Arranz 1957; Cuesta 2006)

Verdú, Silvestre. Alcalde mayor de Aspe (Alicante)
y su distrito, 26 mayo 1812 (Gazeta de Valen-

cia, 2 junio 1812). Juez de primera instancia de
Alcoy, 1823. 

Verdú y Pérez, Antonio. Abogado de Monóvar
(Alicante), diputado por Valencia a las Cortes de
1820-1822, vocal de la Junta de Salvación alican-
tina de 1835, procurador por Alicante en 1836,
senador por Alicante, juró el 22 de enero de
1838. Aún fue diputado en 1841-1843. (Ardit
1977; Burdiel 1987)

Verdugo, Antonio (¿Laguna?, h. 1757 - ?, 3 enero
1810). Carpintero en Madrid, guerrillero, capitán
de una compañía de Caballería ligera durante
nueve meses, condenado a muerte y ejecutado por
los franceses. Puede ser el anterior. (Scotti 1995)

Verdugo, Gabino. Caballero principal de Aranda
de Duero (Burgos), 1809. (Aviraneta 1870)

Verdugo, Segundo Antonio (? - Huete, Cuenca,
diciembre 1809). Capitán guerrillero, segundo
del Empecinado, comandante de una de sus
divisiones. En Yunquera (Guadalajara), no-
viembre 1809, fue víctima de una treta: 400
alemanes fingieron rendirse, para disparar a
quemarropa (Gazeta de Valencia, 1 diciembre
1809). Hecho prisionero por los franceses, fue
ahorcado por orden de Aremberg. (Diario

Mercantil de Cádiz, 4 julio 1810, lo toma del
Diario de Alicante; El Conciso, 8 noviembre
1811; Sánchez Diana 1970; AHN, Estado, leg.
16, doc. 2)

Verdugo, Simplicio. Seudónimo sin duda del
autor de una carta, respuesta a Manuel Cos,
contra la Inquisición, en Diario Mercantil de

Cádiz, 16 octubre 1811. 

Verdugo y Albiturría, Manuel (Las Palmas de Gran
Canaria, 23 agosto 1749 - ?). Obispo de Canarias,
21 agosto 1796. El pintor Luis Paulino le hizo un
retrato. Autor de Carta circular dirigida a los

párrocos de esta capital, Canarias, 5 octubre

1808 (reproducida por Prudencio Morales Mar-
tínez de Escobar en Hace un siglo, Las Palmas,
1909, p. 278-284); y Al venerable clero y a todos

los fieles de nuestra diócesis, salud y bendi-

ción en N. S. J. C., 20 noviembre 1808, contra la
traición de Bayona. Figura en la Guía del Estado

Eclesiástico Seglar y Regular de España, de
1816, pero ya no en las de 1817 y 1820. Moriría por
entonces, ya que en 1824 se nombró otro obispo.
(Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular

de España, 1797, 1816, 1817, 1820; Palau y Dul-
cet 1948; Hierarchia Catholica 1968; Guerra y del
Hoyo 1976)

Verdugo y Dapelo, José. Hijo del teniente coro-
nel José Verdugo y Albiturría, sobrino de Manuel
Verdugo, obispo de Canarias. Coronel de Guía,
1802; gobernador de las armas de Las Palmas de
Gran Canaria, 1805, enviado en 1806 a Santa
Cruz de Tenerife, ya que según parece había
mantenido aquella ciudad en estado de total
indefensión. Perseguido en 1808 por la Junta de
La Laguna, preso en el castillo de Pasoalto, 21
diciembre 1808 - 7 julio 1809, quiere ir a comba-
tir a la península. Repuesto en 1810 en su cargo
de gobernador, pero fue rechazado cuando quiso
tomar posesión. Se le acusó de afrancesado, pero
según Leopoldo de la Rosa no pasaba de inepto.
(Guerra y del Hoyo 1976)

Verdugo y Dapelo, Santiago. Hermano del ante-
rior, sobrino por tanto y secretario del obispo,
casado con su prima hermana Francisca Macha-
do y Dapelo. (Guerra y del Hoyo 1976)

Verdugo y Santa María, Vicente. Recibe en
Sevilla la correspondencia de S. V. G. (Colección
Causas 1865, V, p. 312)

Verea, Manuel. Tertulia Patriótica de La Coruña,
17 octubre 1821. En esta fecha se le califica de
jovencito. 

Verea y Aguiar, José (Santiago, 1775 - Santiago,
17 abril 1849). Estudió Leyes y Cánones en la
Universidad de Santiago, publicó Proyecto eco-

nómico para promover el establecimiento de

fábricas de papel, Santiago, 1803, opositó a la
cátedra de Filosofía Moral, 1804, y fue nombrado
sustituto de bibliotecario segundo de aquella
universidad, 1806. Colabora en el Telégrafo
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Político y Literario de La Coruña, 1808-1809;
en la prensa compostelana, El Patriota Com-

postelano, 1809-1811, Gaceta Marcial y Polí-

tica; El Cartel, 1811; y funda y dirige el Diario

Cívico Patriota, 1812. Durante la invasión fran-
cesa acepta un empleo en la policía de Santiago
y es nombrado secretario del Ayuntamiento,
pero en 1814, condenado a muerte, tiene que
huir a Portugal. Regresa en 1817, desarrollando
en adelante una lucha clandestina en favor de la
libertad. Vicesecretario del Ayuntamiento Cons-
titucional de Santiago y secretario del de La
Coruña, 1820. Autor de Discurso pronunciado

en sesión del día 20 de agosto de 1820 en la

Sociedad Patriótico-Compostelana, La Coru-
ña, 1820; La lotería general o contribución

premiada, Madrid, 1820, es nombrado en 1821
comisario de Guerra, colabora en la Gaceta Polí-

tico-Económica de La Coruña, 1821; publica
Observaciones... en las que se demuestra el

gran exceso del cupo de contribución de con-

sumos cargado a este pueblo para el tercer

año económico, La Coruña, 1822; Contrato eco-

nómico nacional o modo de librar para siem-

pre a los españoles de que paguen ninguna

contribución al Estado, La Coruña, 1822.
Comisario honorario de Guerra y oficial segundo
primero de la Secretaría del Gobierno Civil de
Segovia, 1835. Autor de Plan sencillo, armo-

nioso, ejecutivo para el establecimiento de

escuelas prácticas de agricultura - colonias,

fomentadoras y propagadoras, Segovia, 1835;
y de Proposición presentada respetuosamente

al Excmo. Sr. secretario de Estado y del des-

pacho de Hacienda para acabar de una vez

con el escandaloso contrabando del tabaco y

la sal, extinguir las contribuciones de frutos

civiles y subsidio del comercio, fomentar el

Real Erario y dar mayor aliento a la riqueza

general de la nación, Segovia, 1836. Individuo
correspondiente de la Academia de la Historia,
socio de mérito de la Sociedad Económica de
Santiago. Publicó El banco provincial que ren-

dirá a la Diputación de Orense millón y

medio de reales anuales..., Orense, 1837; y su
Historia de Galicia, El Ferrol, 1838, obra que
incluye un «Nomenclátor de todas las feligresías
de Galicia» e inicia el tema del celtismo gallego.
Otros títulos suyos son Proyecto de un arbitrio

sobre el pan, aplicando su importe al alivio del

servicio de alojamientos; Ensayo estadístico

sobre repartimiento de la contribución

directa. Entre ilustrado y romántico y bastante
arbitrista, el pensamiento de Verea y Aguiar me-
recerá algún día una revisión sistemática. Se le
considera un historiador y economista de transi-
ción, entre los clásicos del siglo XVIII, Cornide
por ejemplo, y los plenamente románticos.
(Enciclopedia Gallega 1974; Gil Novales 1975b;
APS; Meijide 1995; Carballo 1981)

Verea y Aguiar, Pedro. Teniente coronel, sargen-
to mayor, luego coronel del regimiento de Mili-
cias de Santiago, 1817-1822. 

Verea y Cornejo, Francisco (Ponferrada, León, ?
- ?). Magistrado de la Chancillería de Granada,
1815-1821; regente de la Audiencia de Asturias,
1822, y de la Madrid, 1835. Autor de Discurso

pronunciado el día 2 de enero de 1835, Ma-
drid, 1835.

Vereterra, Joaquín. Coronel, teniente coronel de
Artillería, prisionero en Buenos Aires, 1817-
1819, en Montevideo, al parecer ya libre, 1820-
1823. 

Vereterra y Carreño, Miguel, marqués de Gasta-

ñaga. Vocal de la Junta de Asturias, 1808, de sig-
nificación más bien reaccionaria. (Catálogo
Títulos 1951; Moratilla 1880)

Vergadá y Ribera, Vicente. De la orden de San
Juan, autor de Rasgo poético a la gloriosa

defensa que hizo la ciudad de Zaragoza

sitiada y combatida dos distintas veces por el

ejército de la Francia. Romance Heroico, 3
páginas, Valencia, 6 mayo 1809. (AHN, Estado,
leg. 18)

Verganzo. Faccioso citado por el Sacerdote
Pacífico, Vitoria, 1821. (Sacerdote Pacífico
1821)

Vergara. Letrado. Sociedad Patriótica de Jerez
de la Frontera, 9 agosto 1820. 

Vergara, Joaquín (Sanlúcar de Barrameda, 24
diciembre 1775 - ?, 2 enero 1819). Hijo de Joa-
quín de Vergara y de Juana Noel. Guardia de
Corps, 11 agosto 1795; primer teniente en el
regimiento de María Luisa, 8 diciembre 1800;

Verea y Aguiar, Pedro
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teniente, 21 agosto 1802; capitán, 2 junio 1808,
sargento mayor en el regimiento de Húsares de
Extremadura, 30 junio 1809; comandante del
regimiento de Caballería ligera de Dragones de
Bailén, 17 febrero 1814-1818; graduado de coro-
nel, 30 mayo 1815. Durante la Guerra de la
Independencia luchó en Extremadura y Centro.
El 21 de marzo de 1817 un consejo de guerra de
oficiales generales, celebrado en Valladolid, le
impuso unos meses de arresto por haber acusa-
do en abril de 1815 al coronel de su regimiento
de haberse pasado a los franceses en 1810. La
medida fue aprobada por el rey el 4 de septiembre
de 1818. Poseía la cruz de San Hermenegildo.
Estaba casado con Ignacia Montero de Espinosa.
(AGMS)

Vergara, José. Coronel profesor del Colegio de
Matemáticas y Artillería de Segovia, 1817-1823. 

Vergara, Juan Antonio. Corregidor de Atienza
(Guadalajara), 1817-1820, su juez de primera
instancia en 1821, y de Molina de Aragón, 1822-
1823. 

Vergara, Juan Francisco. Miembro de la Comi-
sión de Comerciantes de Cádiz que hicieron
posible el empréstito de un millón de pesos fuer-
tes, pedido con calidad de reintegro el 10 de
abril de 1809, cuya Lista publica el Consulado,
junio 1809. En 1810 solicita, junto con otros,
permiso para llevar a Menorca una fuerte canti-
dad de dinero, a fin de carenar sus buques; lo
que se le concede el 1 de agosto de ese año bajo
determinadas condiciones. (Riaño de la Iglesia
2004)

Vergara, Manuel. Alcalde de Alcorcón (Madrid)
por el estado noble, 1808. Un vecino, Pablo Mar-
tín, le delató al parecer falsamente, por lo que
los franceses lo ahorcaron el 8 de mayo de 1809.
(Morales Sánchez 1870)

Vergara, Mariano. Sociedad Patriótica de Sevilla,
30 junio 1820. Lector de la Reunión Patriótica
de Sevilla, 2 septiembre 1821.

Vergara, Nicomedes. Presbítero, doctor en Teolo-
gía, catedrático de Constitución en el Seminario
de San Fulgencio de Murcia, director de unas
Proposiciones —defendidas por los alumnos—

sobre la armonía de la Constitución españo-

la con la religión católica, Murcia, 1821. 

Vergara, Pedro. Periodista de la Gazeta de

Madrid, enjuiciado en 1814, protagonista de la
novela de Gabriel y Galán El bobo ilustrado.
(Lacalle 2004)

Vergara, príncipe de. Cf. Espartero, Joaquín Bal-
domero Fernández. 

Vergara, Vicente María. Secretario de la So-
ciedad Económica de Valencia, 1808-1822; vocal
de la Comisión de Hacienda, Junta-Congreso de
Valencia, 6 abril 1811. (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 12 abril 1811)

Vergara Pérez, Mariano. Alcalde mayor de Fuen-
tidueña (Segovia), 1817-1819. 

Verge, Juana. Autora, real o supuesta, del artícu-
lo «¿La corrupción de la sociedad empieza por
los hombres o por las mujeres?», que se remonta
a Esparta, y es ligeramente feminista, pues supo-
ne que el hombre es corruptor y que la mujer,
aun corrompida, guarda siempre en medio de su
corrupción un aire de su primitiva dignidad.
(Diario de Barcelona, 31 marzo 1814)

Verger, Damián. Médico. Sociedad Patriótica de
Palma, 19-20 mayo 1820, redactor de su periódi-
co, 23 julio 1820.

Verger, José. En abril de 1809 un anónimo le acu-
sa, a él y a José María del Valle, de ser enemigos
del actual Gobierno y de propagadores de falsas
noticias para desalentar al pueblo. (AHN, Esta-

do, leg. 29 H, doc. 275)

Verger, José María. Tesorero de ejército en
Andalucía, 1817-1823 (clase suprimida en 1823);
pagador de distrito, 1823. 

Verger, Juan. Abogado. Vigilado y preso, y aun
incomunicado, por la Junta de Palma en junio de
1808, en relación con la de Valencia, por asunto
relativo a las agitaciones contra los franceses. En
1809 su delito se transformó en sospechoso de
infidencia. El 14 de abril de 1809 la Junta de Va-
lencia remitió los autos al Tribunal de Seguridad
Pública, y el 19 de mayo, por la tarde, lo hizo
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embarcar en la playa del Grao por Juan Bautista
Pérez. (Ferrer Flórez 1997; AHN, Estado, leg. 29 G,
doc. 180 y leg. 29 I, doc. 342)

Verges, Francisco. Director del Hospital de
Gerona, que el 28 de abril de 1808 organiza una
rifa en favor del mismo. (Diario de Barcelona,
4 mayo 1808)

Verges, R. Impresor de Cádiz, a cargo de la
Imprenta Patriótica, 1813. Regente de la impren-
ta de El Universal Observador Español, Ma-
drid, 1822.

Vergés, Ramón. Impresor de Madrid, 1831-1833.

Verges y Lostau, Juan. Corregidor de Alhama
(Granada), 1817-1820, su juez de primera instan-
cia en 1821, y de Iznalloz (Granada), 1822-1823. 

Vergez, Francisco Javier. Regidor de Tortosa con
los franceses, 1811. (Gazeta Nacional de Za-

ragoza, 29 agosto 1811)

Vergez, Jean-Marie, barón (?, 1757 - ?, 1831).
Tomó parte en el sitio de Gibraltar en 1778. Con
la Revolución combatió en los Pirineos, en el
oeste, en Roma y en Nápoles, ya con el Directo-
rio en Austria, Prusia, y en Polonia, 1805-1807,
en donde asciende a general de brigada. Envia-
do a España, se le encuentra en Lérida y en
Teruel: es el que ocupa esta ciudad el 20 de julio
de 1810, y el que le impone antes de volver
a Zaragoza el día 21 una fuerte contribución, a
título de ordinaria y extraordinaria (Gazeta de

Valencia, 31 julio 1810). Retirado en 1811,
vuelve al servicio en 1813. No se mueve en 1814.
(Tulard 1987)

Verhuell de Sevenaer, Carlos Enrique, conde

(Doettichen, Holanda, 11 febrero 1764 - París, 25
octubre 1845). Sirvió en el ejército holandés de
1775 a 1779, y después pasó a la Marina. En la
batalla de Dogger Bank fue ascendido a teniente
de navío. Realizó muchas campañas en el Medite-
rráneo, en la costa de África y en el Báltico. Capi-
tán de fragata en 1791, mandó una corbeta en las
Antillas. Capitán de navío en 1795, abandonó el
servicio al proclamarse la República Bátava. De
nuevo activo con Bonaparte, 1803, ascendió a
contraalmirante y en 1804 combatió a la altura de

Ostende a las fragatas inglesas. Vicealmirante,
junio 1805, rechazó los ataques enemigos. Minis-
tro de Marina de Holanda en 1805, presidió en
junio de 1806 la diputación que fue a ofrecer a
Luis Bonaparte la Corona de Holanda. Embaja-
dor de Holanda en París, 1807, ministro de
Holanda en Madrid, el 11 de mayo de 1808 cum-
plimentó a S. A. I. y R. el gran duque de Berg
(APS; Diario de Madrid, 14 mayo 1808). Con-
tribuyó a la derrota inglesa en Walcheren, 11
agosto - 30 septiembre 1809. Cuando Holanda
fue incorporada al Imperio en 1810, presidió la
comisión encargada de dividir el país en depar-
tamentos. Conde del Imperio, mayo 1811, inte-
grado en la Marina francesa, aseguró la defensa
de las regiones del Norte hasta la caída del
Imperio. Se naturalizó francés en 1814, y aban-
donó el servicio en 1816. Fue hecho par de
Francia en marzo de 1819. (Étienne Taillemite
en Tulard 1987)

Veri de Togores de Salas y Cotoner, Tomás de.

Aristócrata mallorquín, ingeniero hidráulico
enviado a París entre 1784 y 1786, con una beca
de 15.000 reales anuales. Junto con Agustín y
José de Betancourt y Juan de la Fuente formó
lo que Antonio Rumeu de Armas llamó «un
auténtico equipo hidráulico». Los cuatro vivían
en París en una casa-taller, que provocaba la
admiración de cuantos la visitaban, por ejemplo
el embajador Fernán Núñez, que lo hizo en
1788. En viaje de estudios Veri fue enviado a
Bretaña. Regresó a Madrid en 1793. Al perder la
pensión, al año siguiente tuvo que regresar a
Mallorca. Teniente coronel del regimiento de
Voluntarios de Palma, caballero de San Juan,
de Malta y de Calatrava. Se hallaba en Madrid el
2 de mayo de 1808, se fue a Valencia y a Palma
de Mallorca, adonde llegó el 17 de mayo. Vocal
por Mallorca de la Junta Central, miembro de la
Comisión de Marina de la misma (Gazeta de

Valencia, 4 noviembre 1808). La junta le
encargó pasar a Cataluña para activar la defen-
sa. Como diputado de la Junta Central en el
Principado de Cataluña dirige una felicitación
al presidente y Junta de Gobierno de Grano-
llers, Tarragona, 8 abril 1809, por la respuesta
que los paisanos del Vallés dieron el 1 de abril a
la intimación de rendición, que habían recibido
(Gazeta de Valencia, 14 abril 1809). Coronel de
Infantería, 10 junio 1809. Consejero de Estado.

Verges, Francisco

3158



Autor de una Proclama, Tarragona, 1809
(sobre aumento de fuerzas con motivo de la
guerra); y de un Edicto, Manresa, 20 noviembre
1809 (sobre perdón a los desertores, Gazeta

de Valencia, 8 diciembre 1809). Brigadier,
1810-1823. Al disolverse la Junta Central y ser
atacados sus componentes, pensaron éstos en
redactar una defensa colectiva. Camino de
Cádiz, Veri hizo escala en Gibraltar, en donde se
entrevistó con Antonio Valdés. Se pusieron de
acuerdo sobre el proyectado manifiesto. Llega-
do a Cádiz el 12 de septiembre de 1810 se puso
al habla con otros ex centrales. Jovellanos había
indicado que no iría a Cádiz. El resto de los
vocales presentes en Cádiz, el marqués de
Astorga, Martín de Garay, Veri, Castanedo, Gar-
cía de la Torre, Amatria, el marqués de la Pue-
bla, Balanza, Lorenzo Bonifaz, Carlos Amatria y
Félix Ovalle, decidieron elaborar un escrito,
que se presentaría a las Cortes. Garay redactó
un primer borrador, sobre el que se hicieron
algunas rectificaciones. Veri, Castanedo y Gar-
cía de la Torre fueron encargados de llevarlo a
la Isla de León, adonde se dirigieron. El docu-
mento se presentó el 16 de octubre de 1810.
(Jovellanos 1963; Bofarull 1886, I, p. 255; AHN,
Estado, leg. 44 B; Rodríguez Laso 2006; Palau y
Dulcet 1948; Ferrer Flórez 1996; Alonso Garcés
2006)

Verídico Claro. Supuesto autor de una carta,
que incluye unas décimas, en Diario de Barce-

lona, 4 noviembre 1811, contra la Gazeta de

Berga y el Noticiero de Vich del mes de octu-
bre del mismo año. 

Verista, Prudencio. Autor de una carta, Cádiz,
23 septiembre 1811, en Diario Mercantil de

Cádiz, del 25, en la que niega los sucesos de Pa-
raguay. (Diario Mercantil de Cádiz, cit.)

Veritas, Justo. Seudónimo probablemente. Autor
de un artículo sobre las responsabilidades del
10 de marzo de 1820, en Cádiz, Freire, O’Don-
nell, Valdés el malo, Rodríguez ex comandante
de Sevilla, el obispo, y los satélites Ruano,
Ortiz, Ballesteros, Sanquírico, Córdova y Cam-
pana, hijo de su padre. (Diario Gaditano, 16
febrero 1821)

Vern, C. Cf. Villanueva. 

Vernacci y Retamal, José (Cádiz, 1774 - ?). Her-
mano del siguiente, guardia marina en Cádiz
1788. Hizo expediciones a las costas de Califor-
nia y del noroeste de América. Si es el mismo,
capitán de puerto en el Puerto de Santa María,
1815-1834. (Beerman 1992)

Vernacci y Retamal, Juan (Cádiz, 1763 - ?, 1810).
Hijo de Juan Vernacci, nieto de Raniero Vernacci,
natural de Pisa, y de María Retamal, natural de
Sanlúcar de Barrameda. Guardia marina en
Cádiz, 13 septiembre 1780. Trabajó con Vicente
Tofiño en la comisión para levantar el plano de
las costas españolas. Tomó parte en la expedi-
ción Malaspina, 1789, dedicándose a la astrono-
mía, a la buena marcha de los cronómetros y a la
catalogación de las estrellas. Levantó el plano
general de las costas argentinas. A las órdenes
de Dionisio Alcalá Galiano, como segundo de la
Mexicana, participó en el reconocimiento del
estrecho de Fuca, pasando luego a México, y al
istmo de Nicaragua, para examinar la posibilidad
de un paso entre el Caribe y el Pacífico. Realizó
un mapa del golfo de Nicaragua, y señaló la nave-
gación del río San Juan, hasta el Atlántico.
Regresó a España con Dionisio Alcalá Galiano. Se
ordenó que se entregasen a Vernacci los papeles
relativos al viaje, para que los depositase en los
archivos de la Marina. Destinado en 1804 a la
Compañía de Filipinas, levantó un mapa del
estrecho de San Bernardino. (Beerman 1992)

Vernales, José Cayetano. Cf. Bernales, José Ca-
yetano. 

Vernay, Alejandro. Encargado del Catastro en
Barcelona, 1809. Tenía su oficina en la casa de
Martí, primer piso, calle de Puerta Ferrisa. Secre-
tario del corregimiento de Barcelona, 1809-1810.
En un aviso del 12 de mayo de 1810 da cuenta de
la toma de Hostalrich. (Diario de Barcelona, 29
junio, 2 julio 1809, 15 abril y 16 mayo 1810)

Verntallol, Ramón. Diputado por Gerona al
Congreso Provincial de Cataluña, 2 mayo 1811.
(Bofarull 1886, II, p. 196)

Veroqui. Se dice que con Rey y otro formará la
Comisión Provincial, probablemente de Madrid.
El agente llamado El de las diez y media habla
del hermano de Veroqui, en relación con Espoz
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y Mina, Madrid, 3 mayo 1832. (Colección Causas
1865, V, p. 261, 275)

Veroqui, Pedro. Joven, rico, detenido por la poli-
cía en 1826 por tener papeles sospechosos.
Amigo de Francisco Rodríguez de la Vega, según
S. V. G. (Colección Causas 1865, V, p. 325)

Verrazueta, José Ignacio. Fiscal de lo criminal de
la Audiencia de México, 1817-1819. 

Verrés. Cf. Fernández Lago, Francisco.

Verruga, Antón. Seudónimo, probablemente,
del autor de un artículo en Diario Mercantil de

Cádiz, 18 enero 1812. Se burla de la anunciada
publicación de la Vida de Jaramillo.

Very, Tomás de. Cf. Veri, Tomás de. 

Vesolla, marqués de. En su casa de Pamplona se
hospedó en 1808 el general Darmagnac (Quei-
po de Llano 1953). Probablemente es Elío y
Alduncín, Fausto Joaquín de. (Catálogo Títulos
1951)

Vestal, Melchor. Reunión Patriótica de Sevilla, 30
junio 1820. 

Vestris, Bernardo. Hijo de un famoso compositor
de bailes, estuvo casado con Loreto García, tam-
bién célebre cantante. Compuso y dirigió El pre-

mio de la virtud o la fiesta de la rosa, Madrid,
1828. (Palau y Dulcet 1948)

Veyan, Manuel de. Corregidor de Baza, autor de
un artículo en Gazeta de Zaragoza, 13 septiem-
bre 1808, sobre la celebración en la ciudad anda-
luza de los triunfos zaragozanos. 

Veyan y Aparicio, Luis (Quito, h. 1776 - Tamarite
de Litera, Huesca, 2 noviembre 1844). Hijo de
Serafín Veyan y de Nicolasa Aparicio, naturales
ambos de Tamarite de Litera, población en la que
Luis pasó muchos años, y consideró siempre
como suya. Ayudante de Ingenieros, noviembre
1801; ingeniero extraordinario y capitán, 1802,
en julio destinado al regimiento de Zapadores
de Alcalá de Henares. Capitán de Ingenieros, el
27 de junio de 1806 se casó con su prima
Melchora de Veyan y Torres. En la Guerra de la

Independencia tomó parte en la batalla de
Alagón, 14 junio 1808, y en el primer sitio de Za-
ragoza, tras el cual fue llevado prisionero a
Francia. Regresa en 1814 como teniente coronel,
y es ascendido a coronel. Fue también goberna-
dor interino de Mequinenza. Coronel supernu-
merario de Ingenieros, 1815, excedente en
1820-1823, fue en 1820 jefe político de Zaragoza,
y de Navarra en 1821-1822. Cuando la intentona
absolutista de diciembre de 1820 dirigió una pro-
clama a los Zaragozanos. Destituido en 1823 y
clasificado como indefinido, se retira a Tamarite,
dedicado a la enseñanza privada de las matemá-
ticas. Vuelve al Ejército en 1833, asciende a bri-
gadier, y es nombrado gobernador de Daroca
(Zaragoza). Un hijo suyo, José de Veyan y Veyan,
fue catedrático de la Universidad de Huesca. (La
Sala Valdés 1908; Capel 1983; Calvo Marcos
1883; El Universal Observador Español, 4 ene-
ro 1821)

Veyan y Mola, Francisco de (Tamarite de Litera,
Huesca, 25 abril 1734 - ?). Obispo de Vic, 15
diciembre 1783, autor de Edicto... mandando

hacer rogativas para alcanzar la victoria en

la guerra contra Francia, Vic, 1793; y de
Circular... sobre los hospitales militares, Vic,
1811. (Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1805; Palau y Dulcet 1948)

Veza, Vicente. Brigadier de Ingenieros, 1815-
1834. 

Viader i Payrachs, José Antonio. Protomédico de
Gerona, socio íntimo de la Real Academia Mé-
dica de Barcelona. Autor de Discurso médico

legal de la información del feto por el alma

desde su concepción y administración del

bautismo, Gerona, 1785; Reflexiones sobre

las enfermedades del ejército del Rosellón,
Gerona, 1794; La Facultad de Medicina vindi-

cada, Gerona, 1803, de un oficio sobre comer
carne de caballo; de Memoria sobre las enfer-

medades que han afligido a los moradores y

guarnición de esta plaza de Gerona y demás

pueblos de su departamento desde junio de

1808 hasta últimos de febrero de 1810, Gerona,
1810; y de De l’influence des climats sur l’hom-

me, Montpellier, 1814. (Palau y Dulcet 1948;
Diario Mercantil de Cádiz, 30 noviembre
1809; Diario de Barcelona, 12 octubre 1810)

Veroqui, Pedro
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Viado. Coronel español en el entorno de Agustín
de Betancourt, amigo también de Juan Van Halen.
(Mendía 1849)

Viado, Joaquín Alfonso de. Ingeniero militar,
realiza los planos y perfiles de un tramo del río
Ter, dentro de un proyecto para regar los cam-
pos de la casa de la Caridad de Gerona, 1804. En
noviembre se hace cargo de las obras en curso de
realización de la comandancia de Ingenieros en
San Fernando de Figueras. Coronel de Inge-
nieros en 1809, realiza el plano de la batalla de
Almonacid, según la memoria presentada por
Juan de Bouligni. Colabora con Manuel Tena, en
1810, en un plano de la costa desde Sanlúcar de
Barrameda hasta el Puerto de Santa María.
(Capel 1983)

Viado, Manuel Alonso. Afrancesado, administra-
dor de bienes nacionales de Jaén, firma la rela-
ción «De los bienes nacionales que deben
ponerse en venta en la provincia de Jaén, confor-
me a los reales decretos de 9 de junio y 27 de
septiembre de 1809», Jaén, 11 abril 1810 (Ga-

zeta de Jaén, 15 mayo 1810). Oficial primero de
Asuntos Exteriores, noviembre 1810; secretario
de primera, con 40.000 reales, septiembre 1811.
Recibió la Orden Real de España, 25 octubre
1809 (Gazeta de Madrid del 27). Establecido en
Burdeos como comerciante desde 1815. Su bio-
grafía apareció en la Biographie des Hommes

Vivants, de L. G. Michaud, 1816. Casado con
Josefa Zavala. En 1819, con ocasión de un viaje a
Madrid, es detenido y llevado a las cárceles de la
Inquisición, acusado de masón. El conde de
Hauterive se interesa por él. Redactor de El

Revisor Político y Literario, Madrid, 1820-
1821. Autor de Memoria leída en la sección

de Ciencias Políticas y Morales del Ateneo de

Madrid el 15 de febrero de 1837, sobre si convie-

ne o no abolir los diezmos en España, Madrid,
1837, en la que se inclina por la subsistencia
parcial, como impuesto. (Mercader 1983; Ceballos-
Escalera 1997; Gómez Tabar 2001a; Carnero
1989a; Gil Novales 1975b)

Viaggi, Francisco. Comisario honorario de Gue-
rra, 1817-1823. 

Vial. Coronel francés de Cazadores de Caballería,
que en mayo de 1810 se dirigió por Cogolludo a

Sigüenza con idea de acabar con el Empecinado.
(Gazeta de Valencia, 8 junio 1810; Diario

Mercantil de Cádiz, 21 junio 1810)

Vial, Juan de. Intendente del titulado Ejército
Real, que tenía su cuartel en Durango (Vizcaya)
el 10 de abril de 1823, cuando las tropas realistas
de Quesada entraron en Bilbao. (Guiard 1905)

Vial, Juan de. Oficial liberal, autor de Contes-

tación al agregado sobre otro asunto que se

inserta en el segundo diálogo o sea adición al

primero del ciudadano de un pueblo inme-

diato a Lebrija, y un oficial del depósito de

dicha villa, Puerto de Santa María, 1820 (con-
testación a un papel de Ricardo Sierra).

Vialar, Abbé. Canónigo que fue de Albi (Francia).
Traductor al francés de la Constitución española
de 1812, que imprimió en San Petersburgo, 1812.
Circulan ejemplares por Cádiz. (El Redactor

General, 15 mayo 1813)

Viale, Alejandro. Guerrillero citado en una carta
de Le Capitaine, Mota, 30 octubre 1811, a
Daultane, como uno de los que están incomodan-
do al comandante de Consuegra. (Gazeta de la

Junta Superior del Reino de Valencia, 24
diciembre 1811)

Viale, Manuel. Comerciante, con residencia en
Madrid, carrera de San Jerónimo, nº 24. En rela-
ción con la conspiración de 1830 habla de él una
carta de Alejandro Delgado, 1 enero 1831, en la
que se dice que está en contacto con un tal
Bermúdez. (AMJ, Armario Reservado de Isa-

bel II, leg. 63, carpeta 6)

Via-Manuel, conde de. Cf. Villena y Fernández de
Córdoba, José Manuel. 

Via-Manuel, condesa de. Cf. Melo de Portugal y
Fernández de Heredia, María del Pilar. 

Viana, Manuel (? - cerca de Cogullada, 23 julio
1808). Coronel de Infantería que se hallaba 
en Zaragoza al comenzar la Guerra de la In-
dependencia. El 29 de mayo de 1808 le encar-
gó Palafox la organización e instrucción de los
cinco tercios de Voluntarios aragoneses, con
los que acudió el 5 de junio a Tudela, y el 12 a
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la acción de Mallén. Ya en Zaragoza, asiste al
combate de Casablanca, 15 junio 1808, siguien-
do luego a Palafox en su marcha a Belchite. Al
hacer un reconocimiento, fue sorprendido cer-
ca de Cogullada, y allí quedó con la cabeza par-
tida. Según La Sala Valdés, Palafox, que acudió
en seguida, unió con sus propias manos la
cabeza partida, y ordenó que al cadáver se le
hiciesen honores de brigadier. (La Sala Valdés
1908)

Viana, Manuel. Coronel, comandante del regi-
miento de Villaviciosa, 5 de Caballería ligera,
1815-1822; teniente de rey en Badajoz, 1823. 

Viana, Ramón de. Oficial escribiente cuarto de la
Contaduría General de Propios y Arbitrios del
Reino. Oficial de la Dirección General de Pro-
visiones que, con cuatro compañeros más, reúne
16 pesos en favor del Hospital de San Carlos.
(AHN, Estado, leg. 49 A; El Conciso, 14 mayo
1811)

Viana Razola, Julián. Editor y librero de Madrid,
1828-1829. 

Viaña, Francisco José. Ministro del Consejo de
Indias, 1807-1826; contador general del departa-
mento de América meridional, 1807. No figura en
1821-1823. 

Viber, Pablo. Segundo comandante del batallón
de Canarias, de Infantería ligera, 1821-1822.

Víbora, Antonio de. Uno de los firmantes de un
artículo en El Redactor General, 8 abril 1813, en
el que se acusaba al Ayuntamiento de la Isla de
León de omiso por no haber felicitado a las
Cortes por la abolición de la Inquisición. Luego
se arrepiente, y lo hace saber por medio del
Procurador General de la Nación y del Rey,
20 abril 1813. (El Redactor General, cit.;
Procurador General de la Nación y del Rey,
cit.)

Vibot, marqués de. Forma parte de una junta de
generales, creada el 22 de agosto de 1817, para
calificar a todos los jefes de Infantería, por lo
menos en Cataluña (según un manuscrito,
Barcelona, 1 noviembre 1817, puesto a la venta
por Librería Ultonia, catálogo 100, 2001).

Vicedo, Andrés. Refugiado en Francia, se negó a
asistir a la reunión de españoles emigrados, con-
vocada en París para el 25 de mayo de 1831, sin
explicaciones. (El Dardo, nº 3, 1831)

Vicens, Andrés. Eclesiástico prisionero de gue-
rra. Se halla en Agen en 1824. (AN, F7, 11989)

Vicent, Luis. Valenciano, al que Venancio Oliveres
conoció en Buenos Aires, y con el que, una vez
regresados ambos a España, tras la amnistía de
1832-1833, creó en Valencia una gran fábrica
de gamografía o arte de rayar el papel, para los
libros de oficinas y de comercio, a lo que añadió
toda clase de objetos de escritorio. La nueva
empresa quedó instalada en la calle del Mar, fren-
te a Santa Tecla. (Serrano y Morales 1898)

Vicente, Calixto. Autor de Reducción de las

monedas francesas de oro y plata a reales de

vellón y libras jaquesas con arreglo a las últi-

mas órdenes; de duritos españoles antiguos,

doblones de a ocho antiguos acuñados hasta

el año de 1771 inclusive, y la del valor respec-

tivo de los granos que faltaren en todos ellos,
Zaragoza, 1811. (Beltrán 1959; Palau y Dulcet
1948)

Vicente, Dámaso (? - Burgos, 20 noviembre
1820). Enemigo de la Constitución, hizo armas
contra los que habían salido en su busca: mató a
uno, hirió a otro, pero se le acabó la munición,
fue hecho prisionero, y después le arcabucearon.
(Palomar 1931)

Vicente, Desiderio. Traductor/adaptador de
Alexander Adam: Tratado de las antigüedades

romanas. Reducido a lo más útil para la inte-

ligencia de los autores clásicos latinos,
Madrid, 1828. (Cat. 48 Hesperia, 1997)

Vicente, Javier. Vicedirector de la Sociedad
Económica de Tudela (Navarra), 1815-1821. 

Vicente, José. Vocal de la Junta de Teruel, fir-
mante del acuerdo de 3 de agosto de 1808 sobre
la Constitución de Bayona. (Gazeta de Valen-

cia, 26 agosto 1808)

Vicente, José. Sociedad Patriótica La Fontana de
Oro, 3 junio 1821. 

Viana, Manuel
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Vicente, José María. Cura párroco de Almonte
(Huelva), vicario de Niebla, del gremio y claus-
tro de la Universidad de Sevilla, doctor en ella
de Teología, examinador sinodal del arzobispado,
que propuso el 20 de febrero de 1810 que en lo
sucesivo el marqués de Villafranca se abstuviese
de nombrar corregidor para la villa, y que se le
comunicase a dicho señor. (Peña Guerrero 2000)

Vicente, Julián de. Sociedad Patriótica de Pam-
plona, 10 junio 1820. 

Vicente, Luciano. Regente de la librería de la
Vda. de España, en Alicante. (El Imparcial, 22
enero 1813)

Vicente, Manuel. Cf. Martínez y Jiménez, Manuel
Vicente. 

Vicente, Paulino. Teniente coronel, comandante
del regimiento de Pavía, 4 de Caballería ligera,
1818-1821. Probablemente Vicente y Largo,
Paulino.

Vicente, Pedro. Brigadier, 1799-1817. Puede ser
el autor de Cartas políticas sobre constitución

de un gobierno provisional, enviado a las Cortes
en 1813. (Diario de las Sesiones de Cortes, 23
marzo 1811, p. 739)

Vicente, Virginio. Cf. Virginio, Vincenzo. 

Vicente de Arce, Antonio. Diputado por Extre-
madura a las Cortes ordinarias de 1813-1814.
(Lista Diputados 1813)

Vicente y Arche, Pascual (Madrid, 17 mayo 1785
- Madrid, 5 enero 1848). Primer trompa de
Guardias Españolas, 1814 - 7 marzo 1822, fecha
en que pasa al teatro de la Cruz de Madrid.
Músico mayor del segundo batallón, primer regi-
miento de Granaderos de Infantería de la
Guardia Real, 1823. De los Voluntarios Realistas,
1826, a petición de José Villamil, segundo
comandante de la Guardia Real. En ese año se
casa. Se habla de él como una notabilidad para la
enseñanza del solfeo. (Soriano 1855)

Vicente Bel, Pedro. Médico, regidor del Ayun-
tamiento de Valencia, uno de los que firman la
negativa de la ciudad a rendirse, Valencia, 8

marzo 1810, respuesta al oficio que habían reci-
bido de Suchet (Gazeta de Valencia, 13 marzo
1810). Nombrado por Suchet para la Junta de
Sanidad de Valencia, 31 marzo 1812. (Gazeta de

Valencia, 14 abril 1812)

Vicente Carrasco, Juan. Secretario de gobierno
de la Academia Médica de Madrid, 1820. 

Vicente del Castillo, José. Estanquero de Molina
de Aragón, preso el 2 de abril de 1809 y llamado
a declarar el 9 ante el Tribunal de Vigilancia y
Seguridad del señorío, por su conducta durante
la ocupación francesa, que había comenzado
el 26 de marzo. Vicente y su mujer Luisa Fer-
nández Toledano decidieron no huir, por no
tener tiempo para recoger a la familia. Junto con
Antonia Taroda, mujer de Celestino Pérez, sar-
gento del provincial de Soria, comenzaron por
pedir pan y alimentos a los franceses, y luego
procedieron a hacer una serie sistemática de
robos en las casas abandonadas, que se detallan
en el libro de Arenas López. Vicente lo declara
todo, su mujer dice ignorar los hechos, excepto
un hoyo que se hizo en su casa para ocultar los
objetos. La Taroda lo niega todo, pero en su casa
se encontraron varios de los bienes que habían
sido robados. (Arenas López 1913)

Vicente de Durana, José. Alcalde primero consti-
tucional de Cádiz, 1820.

Vicente Espinoso, Juan. Miembro del Ayunta-
miento Constitucional de Fuente Saúco (Sala-
manca), que el 17 de octubre de 1820 envió una
«Representación» de reconocimiento a las Cor-
tes. (El Universal Observador Español, 26
octubre 1820)

Vicente García, Santiago (?, h. 1787 - ?). Aparece
en relación con Florencio Arizcun, refugiado en
Francia: los dos habían sido procesados anterior-
mente por infidencia. Vecino de Quesada (Jaén),
casado, vocal de la Junta de Sevilla, 1829-1831.
Desde Sevilla estaba en correspondencia con
la Junta revolucionaria de Madrid de 1830, y
entre sus miembros con Ignacio y Calixto García
y Manuel Vita. Usaba el nombre de guerra
de Francisco Vázquez. Preso el 22 de marzo de
1831. El 14 de abril delata a todos sus compañe-
ros, y amplía la delación en los días siguientes.
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Como al parecer tiene problemas de conciencia,
se autojustifica el 15 de abril atendiendo a la
situación convulsiva en que se halla Francia.
Busca evitar el confinamiento en Ceuta; al final
se le permite trabajar en Sevilla, pero no en
Madrid. El 2 de mayo de 1831 tiene 44 años. Sus
declaraciones sirven para descubrir casi toda la
trama conspirativa, por lo que Calomarde, Aran-
juez, 20 mayo 1831, muestra su contentamiento.
Con frecuencia se le menciona con la sigla S. V.
G. (Colección Causas IV, p. 181, 182, y V, p. 308-
324 y 362-369; Gil Novales 1986a)

Vicente Gil, Gregorio. El 23 de octubre de 1810
presentó a las Cortes seis proyectos de Ha-
cienda. El Conciso creyó que eran suyos, pero él
rectifica diciendo que son de un amigo. El 16 de
octubre de 1811 se comenzó a leer en las Cortes
el papel España vindicada en sus clases y

autoridades, obra que se dice que es suya. Se
lee también una representación, en la que pide
que se le devuelvan los 500 ejemplares que se le
han ocupado. Pero ya en la sesión del 26 de octu-
bre Golfín pronunció la palabra testaferro, pues
lo era de José Joaquín Colón. (El Conciso, 6
noviembre 1810 y 17 octubre 1811)

Vicente Iriarte, Martín. Regidor de Pamplona
durante el dominio francés, 1810. (Mencos 1810)

Vicente y Largo, Paulino. Teniente coronel reti-
rado, capitán de Infantería de la Milicia Nacional
Voluntaria de Lucena (Córdoba), y de su socie-
dad patriótica.

Vicente de Les, Santiago. Comisario de Guerra,
1817-1819. 

Vicente Luengo, Dr. Mateo. Vocal de la Junta
de Soria, 3 junio 1808. Vecino de Soria, miem-
bro de la junta preparatoria para la elección de
diputados, 22 diciembre 1812, en condición
de hombre bueno. (Pérez Rioja 1962; Gaceta

Extraordinaria de la Provincia de Soria, 28
diciembre 1812)

Vicente Maquivar, Francisco. Vocal de la Junta
de Valencia, firmante de su representación del
7 de octubre de 1809. Vocal de la Comisión
Militar de Valencia y su reino, firmante del ban-
do de 8 de marzo de 1810, contra los fugados de

Valencia ante la aproximación del enemigo. (Ga-

zeta de Valencia, 13 marzo 1810)

Vicente Navarro, Jacobo. Autor de Poesías,
Sevilla, 1820. (Cat. 2. Rodríguez, 1999)

Vicente Palero, Ramón. Traductor de Chateau-
briand: De Bonaparte, de los Borbones y de la

necesidad de unirnos a nuestros legítimos

príncipes, para establecer la felicidad de la

Francia y la de la Europa, Madrid, Repullés,
1814.

Vicente y Santa María, Antonio (San Mateo de
Gállego, Zaragoza, 5 febrero 1761 - Zaragoza, 22
marzo 1829). Oficial de la Contaduría de Propios
y de la Intendencia de Aragón, que se distinguió
en los dos sitios de Zaragoza, aparte de tomar
parte en la batalla de Tudela. A la capitulación se
fugó, estuvo a las puertas de la muerte por la epi-
demia, pero pudo llegar a Teruel, donde fue
secretario del intendente Clemente Campos.
Vuelto a Zaragoza cuando los franceses la eva-
cuaron, obtuvo el empleo de segundo oficial de
Rentas. Fue condecorado con la cruz de los
defensores de Zaragoza. Estuvo casado con
Manuela Malo y Arana. (La Sala Valdés 1908)

Vicente Venegas, Francisco. Arcediano de Nie-
bla, canónigo, uno de los que la afrancesada Jun-
ta Criminal de Sevilla, 16 julio 1810, consideró
que cualquiera que mantuviese correspondencia
con él sería condenado a muerte. (Gazeta de

Ayamonte, 8 agosto 1810)

Vicenti, Hipólito. Comisario de Guerra, 1821-
1823. 

Viceré, Constantino. Emigrado italiano en Espa-
ña, autor de Notice biographique sur le lieute-

nant gégéral Guillaume Pépé, Barcelona, 1821,
serio ataque contra este personaje. 

Vich, Ignacio. Juez de primera instancia de
Esporlas (Mallorca), 1822-1823. 

Vich, fray Manuel de. Capuchino, presbítero,
autor de tres partes, 15 y 17 octubre y 1 diciem-
bre 1808, en los que cuenta cómo organiza la
defensa contra los franceses en San Miguel de
Fluviá (Gerona), y se convierte en jefe de partida.

Vicente Gil, Gregorio
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(Gazeta de Zaragoza, 29 noviembre 1808;
Gazeta de Valencia, 6 y 13 diciembre 1808)

Vich, Nicolás de. Autor de Víctimas de la anár-

quica ferocidad. Elogio histórico-fúnebre que

en el solemne funeral mandó celebrar el M. R.

P. Fr. Esteban de Barcelona, ministro provin-

cial de Menores Capuchinos de la provincia

de Cataluña el 10 de junio de 1818, en honor

y sufragio de los 30 PP. misioneros capuchi-

nos hijos todos de la misma provincia, y

sacrificados con violenta muerte por los

insurgentes de América en la provincia de

Guayana... año 1817. Pronunció..., Vich, 1818.
(Palau y Dulcet 1948)

Vico, Antonio. Primer piloto de la Armada, apo-
derado en Cádiz de los Colegios de San Telmo de
Sevilla y Málaga, tiene abierta academia de pilo-
taje en la calle del Sacramento, nº 235, Cádiz. (El

Redactor General, 25 noviembre 1813)

Vico, Antonio. Autor de un artículo comunicado
en el Diario Gaditano, 26 enero 1821, sobre
que prestó 35 pesos fuertes a un señor llamado
José de Campos, y no se los ha devuelto, a pesar
de habérselo requerido en juicio de conciliación.
El artículo fue denunciado, y los jueces de hecho
declararon que había lugar a la formación de
causa (Diario Gaditano, 3 febrero 1821), pero
el 6 de febrero se llegó a un acuerdo en juicio de
conciliación. (Diario Gaditano, 19 febrero
1821)

Victor (Claude-Victor Perrin), duque de Bellune

(La Marche, Vosgos, 7 diciembre 1764 - París, 1
marzo 1841). Victor Perrin entra a los 17 años en
el regimiento de Artillería de Grenoble, en el que
permanece hasta 1791. Toma parte en las gue-
rras de la Revolución, ascendiendo como conse-
cuencia del sitio de Tolón a general de brigada,
1793. Combate en los Pirineos Orientales, y en
1795 es destinado al ejército de Italia. El primer
cónsul le da el mando de una división, con la que
el 14 de junio de 1800 contribuye decisivamente
al triunfo de Marengo. Capitán general de la
Luisiana en 1802, regresa a Europa inmediata-
mente, al ejército bátavo, y es nombrado minis-
tro plenipotenciario en Dinamarca. Napoleón le
pone al frente del décimo cuerpo de la Grande
Armée, enero 1807, y después de Friedland

asciende a mariscal. Se encarga del gobierno de
Prusia y es promovido a duque en 1808. En
seguida toma la dirección del primer cuerpo del
Ejército de España, con el que gana las victorias
de Espinosa de los Monteros, 10 y 11 de noviem-
bre de 1808; Uclés, 13 enero 1809; Medellín, 28
marzo 1809; pero es derrotado en Talavera, 27 y
28 julio 1809. Una carta, Chiclana, 10 marzo
1810, es reproducida en Diario de Barcelona,
20 junio 1810, a continuación de otra de Soult
(sobre victorias francesas en torno a Cádiz, de
las que se puede esperar la rendición de la pla-
za). El 22 de abril de 1810 tomó el fuerte de
Matagorda, suceso que alimenta esas esperanzas
(Gazeta de Granada, 4 mayo 1810). Un parte
de M. T., comisionado de guerrillas en el reino
de Córdoba, Coto de Motezuma (a tres leguas de
Ronda), 25 mayo 1810, habla de la completa des-
trucción de Victor y su ejército; pero la informa-
ción no es muy precisa (Diario de Badajoz, 20
junio 1810). En 1812 se incorpora a la campaña
de Rusia, aunque no llega hasta Moscú. Vence en
Dresde, 27 agosto 1813, pero no en Wachau,
Leipzig y Hanau. Ministro de la Guerra en 1814,
estuvo en contra de Napoleón cuando éste reapa-
reció en 1815, trató de evitar la defección de sus
tropas, y tuvo que huir al extranjero, volviendo a
Francia después de Waterloo. Inmediatamente
fue nombrado presidente del colegio electoral de
Loire et Cher, mayor general de la Guardia Real,
presidente de la comisión de examen de la con-
ducta de los oficiales del ejército durante los Cien
Días. Ministro de la Guerra, 14 diciembre 1821,
en su tiempo se preparó la guerra de España.
Mayor general del ejército de España, 17 marzo
1823. Dejó el ministerio el 19 de octubre de 1823,
quedando de par de Francia (Vadillo 1836).
Luis XVIII le ofrece la Embajada de Austria, que
no acepta. Carlos X le da en 1825 el mando mili-
tar de Reims, para su coronación. Finalmente, el
1 de agosto de 1830 jura fidelidad a Luis Felipe.
(Jacques Garnier en Tulard 1987)

Víctor, Santiago. Suscriptor del Diario Gadi-

tano en el Puerto de Santa María, según la lista
facilitada por Juan Roquero, publicada en el cita-
do periódico del día 1 de marzo de 1821.

Víctor Ibáñez, Cayetano. Abogado, nombrado en
1827 comisionado para resolver los desórdenes
de los realistas de la región de Vera y sus deudas
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a la Real Hacienda. Cumplió su cometido,
ganándose fama de hombre recto y de firme
carácter, que supo resistir todas las presiones
que se hicieron sobre él, o contra él. En 1828
logró resolver todo el embrollo. (Guillén Gómez
2000b)

Victoria, Antonio. Guardia del cuerpo de la Per-
sona del Rey, que después de la supresión de su
unidad asistió en el Café del Prado a la Comida
General Militar llamada de Unión, llevando pues-
ta la cinta verde. El 20 de mayo de 1823, cuando
Bessières fue derrotado en la Fuente del Berro y
venta del Espíritu Santo, expresó ostentosamen-
te su alegría. (Gil Novales 1975b)

Victoria, duque de la. Cf. Espartero, Joaquín
Baldomero Fernández. 

Victórica, Miguel. Ex inquisidor, muy zaherido por
sus enemigos, espíritu epicúreo al decir de Miguel
de los Santos Oliver, más ligero que Antillón, pero
la colaboración entre los dos resultó fecunda.
Autor de Oración fúnebre... por las víctimas

del 2 de mayo de 1808 en Madrid, Palma, 1809;
y de Exhortación dirigida a los individuos del

tercio naval de Mallorca en el acto de jurar la

Constitución política de la Monarquía Espa-

ñola, Palma, 1812; colaborador de Aurora

Patriótica Mallorquina, 1812-1813. En julio de
1814 fue encarcelado y llevado a Santa Margarita.
El regente de la Audiencia le condenó a dos años
de destierro de la isla, de la corte y sitios reales,
y al pago de costas. Diputado por Baleares a las
Cortes de 1820-1822. Redactor del Semanario

Politécnico de Mallorca, Palma, 1821. Anillero.
(Oliver 1901; Jaime Lorén 1995; Aviraneta 1836;
Lista Diputados 1820)

Vidal. Capitán del batallón de Gerona, jefe de
una guerrilla que protege la salida de la guarni-
ción del castillo de Hostalrich, 12 mayo 1810.
(Gazeta de Valencia, 25 mayo 1810)

Vidal, Diego. Dependiente del resguardo de Ren-
tas de Aragón. Se hallaba guardando los molinos
de Mequinenza cuando los franceses pusieron
sitio a esta población, en 1810, y tuvo que huir.
Se fue a Zaragoza en donde tenía a su mujer
enferma, y sin tomar partido por el enemigo, per-
maneció en una tienda de aguardiente hasta el

25 de junio de 1811, fecha en que se presentó a
la Intendencia de Aragón. Antes de reponerle en
su plaza, se abre un período de información.
Cualquiera puede deponer contra él en el
Tribunal aragonés del Crimen, sito en Chelva
(Valencia). (Gazeta de Aragón, 17 julio 1811)

Vidal, Francisco. Joven de Traiguera (Castellón)
que el 13 de octubre de 1812 hizo prisionero, con
dos compañeros, a Vicente Ortoll, y lo arcabu-
ceó. (Gazeta de Valencia, 16 octubre 1812)

Vidal, Francisco de Paula. Capitán del regimien-
to Infante Don Carlos, 1820, uno de los que en
mayo de 1817 concibieron la idea de salvar a
Lacy, a consecuencia de lo cual fue preso.
Sociedad Patriótica de Barcelona, 16 junio 1820.
(Publicador 1820)

Vidal, Hipólito (La Seca, Valladolid, ? - Valladolid,
2 agosto 1811). Religioso franciscano, capellán
en la partida de Jerónimo Saornil, condenado a
muerte en garrote por sentencia de la Junta
Criminal de Valladolid. Su muerte causó hondo
pesar en la población. (Sánchez Fernández
2001)

Vidal, Ildefonso. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. 

Vidal, Joaquín (? - Valencia, 20 enero 1818).
Coronel, conspirador en Valencia para restable-
cer la libertad, fue apuñalado por el propio capi-
tán general Elío. Su padre, Tomás Vidal, solicita
en 1820 una recompensa. Las Cortes aproba-
ron en 1822 inscribir su nombre en el salón de
sesiones. (Morange 2006)

Vidal, José. Canónigo penitenciario de Lérida,
1797, vicario general y gobernador de su obispa-
do, autor de una pastoral sobre el juramento a
José Bonaparte, 1808 (mandado recoger por
decreto de la Inquisición de 22 de julio de 1813),
elegido diputado a Cortes por Cataluña, 1810,
según Bofarull. Combatió a los franceses en el
Congreso Provincial de Manresa, pero luego
cambió de parecer. Autor de Manifiesto que

dirige a los fieles del obispado de Lérida,

aconsejando que acaten el poder de Napo-

león, Lérida, 1811; y Escrito que dirige a un

eclesiástico de Cataluña… sobre el juramento

Victoria, Antonio
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de obediencia y fidelidad a Napoleón I, Léri-
da, 1812. Hubo una Contestación a este escrito,
Solsona, 1812. Siguió Escrito que dirige a los

eclesiásticos de Cataluña (...) en respuesta a

la carta del Dr. D. Juan Prim (...) a los mis-

mos eclesiáticos, y al diálogo de un cura con

Arcadio por un anónimo, sobre el juramento

de obediencia y fidelidad prestado a Napo-

león I, emperador de los franceses, Valencia,
1812. Prim había impugnado la pastoral de 1808.
No conozco el Diálogo citado. Escribió Discurso

que dirige a los pueblos del obispado de Léri-

da... con motivo del concordato ajustado en

25 de enero de este año 1813 entre el empera-

dor Napoleón y el sumo pontífice Pío VII, Léri-
da, 1813 (condenado por la Inquisición el 1 de
marzo de 1817). Caballero de la Orden Real
de España, 1813. Seguía de penitenciario en
1816 y en 1820. Publicó también Traslado de lo

decretado por las Cortes en 29 de junio de

1821 en materia de diezmos, Lérida, 1821.
(Bofarull 1886, II, p. 165; Diario de Barcelona,
29 agosto 1811; Palau y Dulcet 1948; Jiménez
Catalán 1997; Guía del Estado Eclesiástico

Seglar y Regular de España, 1797, 1816, 1817,
1820; Carbonero 1873)

Vidal, José. Coronel, comandante del segundo
batallón del regimiento de Zamora, 1817-1821. 

Vidal, José. Vicecónsul en Martigues (Francia),
1820-1822. 

Vidal, José Domingo. Librero de Tortosa, 1809.
(Gazeta de Valencia, 14 abril 1809)

Vidal, Pedro. Uno de los comisionados por la
Junta de Valencia para recoger donativos en
favor del Hospital General del Ejército de
Cataluña. (Gazeta de Valencia, 21 abril 1809)

Vidal, Salvador. Afrancesado, juez de la Junta
Criminal Extraordinaria de Málaga, 24 abril
1810. (Díaz Torrejón 2001)

Vidal, Tadeo. Nombrado elector por el partido
de San Felipe (Játiva), 9 febrero 1810. (Gazeta de

Valencia, 16 febrero 1810)

Vidal, Vicente. Sociedad Patriótica de Palma, 19
mayo 1820. 

Vidal y Adán, José (? - cercanías de Puigcerdá,
30 abril 1809). Capitán, ayudante de campo de
Francisco Milans, muerto en combate. (Gazeta

de Valencia, 19 mayo 1809)

Vidal y Domenech, Juan (Porrera, Tarragona, ? -
Tarragona, 8 noviembre 1828). Juzgado, con
otros, por el asesinato en Tivisa (Tarragona) del
soldado realista José Medicó y de otros dos hom-
bres, fue condenado a la horca, a ser arrastrado
hasta el lugar del suplicio, y decapitado: la cabe-
za se depositaría en el sitio de Tivisa donde
murió Medicó. (Diario de Barcelona, 8 noviem-
bre 1828)

Vidal García, José. Alcalde mayor de Borrenes
(León), 1817-1820. 

Vidal Iznardi, Francisco José (Cádiz, abril 1775 -
?, antes de septiembre 1826). Hijo de Juan
Iznardi y de Magdalema Padel, solía firmar
Francisco Iznardi. Se matriculó en el Colegio de
Medicina de Cádiz, 17 noviembre 1794, estudios
que terminó en 1799. A continuación estuvo dos
años de prácticas como segundo profesor de la
Real Armada, o en hospitales costeros. En 1804
se hallaba destinado en el apostadero de Puerto
Cabello, en Venezuela. Desde finales de 1806 for-
maba parte de la Junta de Vacunación estableci-
da en Caracas, a consecuencia de la expedición
Balmis. El 11 de diciembre de 1807 envía una
Memoria al gobernador y capitán general sobre
Enfermedad epidémica que reina en la ciu-

dad de Caracas y sus inmediaciones desde

hace un año; y otra el 11 de julio de 1808 sobre
Observaciones generales sobre las calenturas

que reinan en los valles de Aragua desde

mayo de este año de 1808, trabajos cuya impor-
tancia práctica parece haber sido grande.
Solicita la plaza de cirujano de Artillería en
Caracas, alegando la absoluta falta de profesores

latinos que se padece en la provincia, lo que es
aprobado el 11 de septiembre de 1809. Hombre
de la Enciclopedia, de excepcional formación
intelectual, le califica Millares Carlo. Junto con
Andrés Bello proyectó en noviembre de 1809 la
publicación de El Lucero, que al final no pudo
aparecer, a pesar de la ayuda que le dio el Real
Consulado. El 11 de enero de 1811 hace el dona-
tivo de su caja de cirugía, valorada en 80 pesos,
para la causa emancipadora, lo que se interpreta
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como abandono de su profesión, ya que efectiva-
mente fue nombrado secretario del Congreso
Constituyente. El 6 de octubre de 1811 pronun-
ció el discurso inaugural en la Escuela de Cirugía
y Anatomía, que se creaba en la Universidad de
Caracas. Redactor de la Gazeta de Caracas, abril
1810, mediados 1812, es decir, hasta la desapari-
ción de la Primera República. Se le considera por
ello el ideólogo de la independencia. Fue fun-
dador, responsable y redactor del Mercurio Ve-

nezolano, enero-marzo 1811, y director de El

Publicista de Venezuela, órgano del Congreso
Constituyente, de 4 de julio a 28 de noviembre
de 1811. En octubre de 1812 fue enviado a Cádiz
en la goleta Fernando Séptimo, junto con otros
eminentes patriotas, adonde llegaron el 18 de
noviembre. Autor de Correspondencia episto-

lar sobre la urgente necesidad de constituir

una fuerza moral que afiance en España la

libertad e independencia política que va

conquistando la fuerza física. Por un espa-

ñol no ciudadano, tres cartas escritas desde
Ceuta, anunciadas en El Redactor General, 13
marzo, 1 y 10 abril 1814. Autor también de «El
español no ciudadano al respetable pueblo de
Cádiz», en El Redactor General, 10 abril 1814, en
donde de queja de las injurias recibidas y hace la
apología de su conducta en Venezuela. Sociedad
Patriótica de Ceuta, Café de la Constitución, julio
1820. Secretario del Ayuntamiento, director de El

Liberal Africano, Ceuta, 1820-1821. Colaborador
del Cetro Constitucional, Madrid, 2 diciembre
1820 - 13 enero 1821. Redactor del Monitor

Ultramarino, Madrid, 1821-1822. Colaborador
de El Espectador, y empleado en la Dirección
General de Estudios. Parece ser suyo el opús-
culo Del Poder Judicial y de la necesidad

urgente de asimilarlo con la Constitución

política, 1822. Este folleto se anuncia en El

Espectador, 20 abril 1822 y 15 agosto 1822,
en éste con reseña muy elogiosa; en el segun-
do anuncio, pero no en el primero, se dice que
es del autor de La nación y el gobierno, lo
cual acaso puede servir para datar a esta des-
conocida obrilla. Vidal Iznardi estuvo casado
con Ángela de la Cueva. Hijo de ambos fue
Ángel Iznardi, fundador de El Eco del

Comercio, Madrid, 1834. (Vannini 2001; Mi-
llares 1969; El Redactor General, cit. y 21 di-
ciembre 1812; Riaño de la Iglesia 2004; El

Espectador, cit.)

Vidal Micó, José (Albaida, Valencia, 1766 -
Valencia, 1834). Realizó estudios universitarios
en Valencia, profesó en la orden dominicana, y
fue regente de Teología en la Universidad valen-
tina, 1821, y catedrático en 1824. Ideólogo del
absolutismo, destacó por sus obras polémicas y
abiertamente antiliberales, como Espíritu irre-

ligioso de las reflexiones sociales de D. J. C.

A., Valencia, 1811 (ataque contra José Canga
Argüelles); Idea ortodoxa de la divina institu-

ción del estado religioso contra los errores de

los liberales y pistoyanos monacómacos,
Valencia, 1823; Theologia Pastoralis Francisci

Gittschutz castigata, Valencia, 1826; Origen de

los errores revolucionarios de Europa y su

remedio, Valencia, 1827-1829; Disertación

sobre el derecho político contra los perturba-

dores y rebeldes estados de Europa, Valencia,
1833; La causa de los frailes en el tribunal de

los señores liberales, mejora en apelación

justamente promovida y presentada en...

1834 por el abogado de pobres..., Bayona,
1843 (Baldó 1984; autor de la voz Emilio La
Parra)

Vidal y Tejedor, Juan. Cf. Ferrer, Pedro. 

Vidani, Ángelo. Patriota italiano, que emigró a
España después de 1821. Luchó en Cataluña
contra los serviles. (Pieri 1962)

Vidaondo y Mendinueta, Juan Crisóstomo. Ma-
gistrado del tribunal de la Cámara de Comptos
en el Consejo Real de Navarra, 1818-1820. 

Vidarte, Javier. Cf. Vidarte y Mendinueta, Fran-
cisco Javier.

Vidarte, Joaquín. Sociedad Patriótica de Zarago-
za, 13 abril 1820. 

Vidarte, Manuel Ángel. Perteneciente a una
importante familia de comerciantes navarros,
emparentada con los Foronda, núcleo del libera-
lismo en ese reino, opuestos sin embargo al cen-
tralismo madrileño, relacionados con frecuencia
con papeles subversivos y simpatías hacia la gran
Revolución. Hijo de Juan Ángel Vidarte y de
María Ana de Zaro, alcalde de Pamplona en
1784, regidor en 1788 y gobernador de la Junta
de Policía en 1790; autor, con sus hermanos

Vidal Micó, José
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Francisco Javier, Manuel y Ramón Antonio
Vidarte, de un proyecto para la constitución de
una sociedad económica en Pamplona, 1790;
diputado foral, 1794. El mismo año era capitán
de la décima compañía en la guerra contra
Francia, y después de ella siguió ocupando pues-
tos municipales, regidor y gobernador de la
Junta de Policía, 1798; alcalde, 1799; regidor de
nuevo, 1802 y 1807. El gobernador francés con-
de de Reille le nombra diputado en 1810, como
representante del comercio, y en 1812 pasa a ser
miembro del Consejo de Intendencia. Se dice
que está en relación con el banquero parisino
Burquer. Entre 1814 y 1817 reside en París, lo
mismo que Fausto Foronda, a fin de liquidar las
deudas francesas con Pamplona y defender sus
propios intereses. Participa en las Cortes nava-
rras de 1817-1818, en la representación del bra-
zo militar. (Barrenechea 1995; Barbastro 1993)

Vidarte y Mendinueta, Francisco Javier. Hijo de
Ramón Antonio Vidarte, heredero de un mayo-
razgo de cien mil ducados de capital, miembro
de una logia masónica hacia 1777, alcalde de
Pamplona en 1789, capitán de la undécima com-
pañía en 1794, regidor, 1800 y 1801, diputado a
las Cortes forales en 1801 por el brazo nobiliario,
consejero de Intendencia y diputado afrancesa-
do de Navarra en 1810. Abandonó Pamplona a
finales de 1812 para dirigirse a París, pero se vio
confinado en el depósito de Auch (Gers), aun-
que regresó y tomó parte en las Cortes navarras
de 1814 y 1817. Miembro de la Milicia Nacional
Voluntaria de Pamplona, firma una carta de su
compañía al Ayuntamiento y Milicia Nacional de
Madrid, 29 julio 1822, con el lema «Constitución
o muerte: vivir libre, o no existir». En 1823 es
perseguido, pero se refugia en Francia. El 29 de
julio de 1824 llega a Calais con intención de em-
barcarse para Londres. En mayo de 1830 pasa
por Bayona, de vuelta a Pamplona. (Lluch 1986;
AN, F7, 11988; López Tabar 2001a)

Vidarte Mugartegui, José María. Hijo del ante-
rior, regidor de Pamplona, 1811, regidor con
arreglo a la Constitución en 1813 y 1820, miem-
bro de las Cortes forales de 1817. Intermediario
en los conflictos surgidos entre los estudiantes
del seminario y los militares, a raíz de la Cons-
titución, 1821. Diputado foral, 1824. En 1826,
1829-1830 y 1831-1832 es enviado a Madrid para

solucionar diversos problemas de contribuciones,
ley contractual, relaciones entre el virrey y el
Gobierno, etc. En 1828-1829 forma parte tam-
bién de la Junta de Cortes para la exportación de
frutos y el tema de las aduanas. Cuando empieza
la guerra carlista, acompaña al capitán general
en sus expediciones militares, tratando de evitar
la devastación de las zonas rebeldes; pero es des-
tituido, a pesar de sus sentimientos liberales,
porque el virrey prefería diputados con parientes
próximos en la facción, para lograr mejor la ren-
dición. Dimite de sus cargos en 1835, por estar
en desacuerdo con la política navarra del Go-
bierno. En 1838 forma parte de una junta auxi-
liar, formada en torno al lema «Paz y Fueros».
(Lluch 1986)

Vidarte Ureta, José Javier. Hijo de Manuel Ángel
Vidarte y de Ayanz de Ureta, regidor de Pam-
plona en 1817. (Lluch 1986)

Vidaurrazaga, Aparicio. Teniente coronel gober-
nador de Popayán (Nueva Granada), 1817. 

Vidaurre, José. Capitán del regimiento de Es-
paña. El 6 de junio de 1810 recibió la orden de
incautarse de los depósitos de granos de Huéscar,
participando en la acción de Galera (Granada)
del día 9. (Gazeta de Valencia, 19 junio 1810)

Vidaurre y Encalada, Manuel Lorenzo (Lima,
1773 - ?, 1841). Ministro decano del Tribunal de
Cuzco. Autor de Plan del Perú, escrito en Cádiz,
1810, pero publicado en Filadelfia, 1823. Lo mis-
mo sus Obras escritas en Cuzco en 1812 se
publicaron en Puerto Príncipe, 1821-1822. Sus
Tratados sobre censo y donaciones, en que se

contienen principios de la más sana política,
fechado en Cuzco a 7 de enero de 1813, se publi-
can en Madrid, 1820. Siguió Representaciones...

manifestando que las Américas no pueden

sujetarse por las armas, y sí por la fiel obser-

vancia de nuestra Constitución, Madrid, 1820,
que contiene textos de 1814 y 1818; Votos de los

americanos a la nación española, y a nuestro

amado monarca el señor don Fernando VII:

verdadero concordato entre españoles, euro-

peos y americanos, refutando las máximas

del obispo presentado don Manuel de Abad y

Queipo, en su carta de veinte de julio de mil

ochocientos quince, Madrid, 1820; Manifiesto
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sobre nulidad de las elecciones, que a nombre

de los países ultramarinos se practicaron en

Madrid por algunos americanos el día 28 y

29 de mayo del año de 1820, Madrid, 1820;
Manifiesto sobre los representantes que

corresponden a los americanos en las inme-

diatas Cortes, Lima, 1820 (reimpresión); Obras

sobre el Código criminal, Puerto Príncipe,
1821-1822; Contestación a los papeles escritos

contra mí, sobre aquél en que manifesté la

inconveniencia de introducir tropas de línea

en esta ciudad, Puerto Príncipe, 1821. Hasta
aquí su pensamiento era el de un partidario de la
Constitución de Cádiz, la conciliación con España
desde la libertad, y el rechazo de los abusos metro-
politanos, lo cual se le va convirtiendo en un pen-
samiento imposible. Parece que en 1822-1823
estuvo en los Estados Unidos, lo que debió incli-
nar su pensamiento hacia el republicanismo.
Nombrado magistrado de la Audiencia de Galicia,
1823, publica la comedia La Vieja y las dos cala-

veras, Valencia, 1823; pero ya este mismo año da
a luz sus Cartas americanas, políticas y mora-

les que contienen muchas reflexiones sobre la

guerra civil de las Américas, Filadelfia, 1823;
un Suplemento, Lima, 1827; y el ya citado
Plan del Perú. Publicó varios Discursos,
Trujillo y Lima, 1824 y 1827; y colaboró en la
Gaceta de Gobierno, El Nuevo día del Perú,
El Observador y El Peruano. Delegado perua-
no al Congreso de Panamá, 1826, sostuvo la
idea de una federeción continental. Ministro en
Perú, 1827, autor de varios Manifiestos, 1827-
1828; nombrado presidente de la Corte
Suprema de Justicia de Perú, 1828. Escribió
Efectos de las facciones en los gobiernos na-

cientes, Boston, 1828; Proyecto de un código

penal, Boston, 1828; Clamor del ciudadano...

a sus conciudadanos, Lima, 1828; Manifiesto

segundo, en que se han lucido los jueces con

el fin que resulte culpable y contiene una

segunda representación al Soberano Congre-

so, Lima, 1828, editorial Concha (cat. 127 Libros
Madrid, 2007); Proyecto del código eclesiásti-

co, París, 1830, puesto en el Índice romano por
decreto de 24 de mayo de 1830; Defensa de la

soberanía nacional sobre división de diócesis,
Lima, 1831; Consulta sobre la necesidad que

tenemos de algunas leyes sobre procedimien-

to criminal, Lima, 1832; Arenga... el día del

aniversario de la independencia, Lima, 1832;

Proyecto de reforma de la Constitución perua-

na en cuanto al Poder Judicial, Lima, 1833;
Artículos constitucionales que son de agregar-

se a la carta, para afianzar nuestra libertad

política, Lima, 1833; Arenga... con motivo de la

sedición... Gamarra..., Lima, 1834; Arenga

fúnebre..., Lima, 1834; Facultades extraordi-

narias, Lima, 1834; Proyecto del Código Civil

peruano, Lima, 1834-1836; Vidaurre contra

Vidaurre. I. Curso de derecho eclesiástico,

Lima, 1839, incluido en el Índice romano por
decreto de 16 de septiembre de 1841; Informe

(sobre una causa de posesión de bienes), Lima,
1840. (Belaunde 1959; Palau y Dulcet 1948;
Index 1948; Gil Novales 1986a; Cejador 1972; cat.
127 Libros Madrid, 2007, cit.)

Videgaray, Juan Bautista. Sociedad Patriótica de
Logroño, 16 abril 1820. 

Vides, Pedro. Elector parroquial de Cádiz, por el
barrio de Santa Cruz, 1813. (El Redactor Ge-

neral, 18 agosto 1813)

Vidiella, Francisco (Montroig, Tarragona, ? - ?).
Oficial de la compañía de partisans afrancesa-
da de Tarragona, 1811. (Bofarull 1886, II, p. 343)

Vidiella, N. Capitán de Guías, arrestado en Tarra-
gona el 8 de septiembre de 1823. (Gil Novales
1975b)

Vidot, Juan Francisco. Juez de hecho en la causa
promovida contra Luis Rute, por el número 4 del
periódico El Gorro. Votó la absolución. (Diario

Gaditano, 13 junio 1822)

Viedma, Andrés. Cf. Biedma, Andrés. 

Viegas, Simón de. Abogado. Autor de Alegación

en derecho por doña María de Luna, Madrid,
1778; La lógica o el orden natural del racio-

cinio y discurso filosófico legal sobre el foro,
Madrid, 1788-1800, 2 fascículos, el segundo
vuelto a publicar en 1835; y El Rábula, come-
dia en tres actos, Madrid, 1803. Fiscal del Con-
sejo de Castilla, autor de la acusación en la causa
de El Escorial. Luego dirigió una representación
a Fernando VII ya rey (ambos documentos publi-
cados en Escoiquiz 1809). (Palau y Dulcet 1948;
Riaño de la Iglesia 2004)

Videgaray, Juan Bautista
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Vieira, José Gonçalves. Cónsul de Portugal en
Cádiz, 1820, que informó a su gobierno sobre la
revolución española de ese año. (Tengarrinha
1989)

Vieites, Nicolás. Afrancesado, profesor de prime-
ras letras en el colegio de Lavapiés, creado el 17
de octubre de 1809. (Gazeta de Valencia, 19
diciembre 1809)

Vieitiz, Joaquín Casimiro. Comisario ordenador
honorario, 1815-1834. Desde el Castillo (comu-
nero) de Badajoz dirige una carta el 20 de
diciembre de 1821 a C. C. Ferrer, en la que habla
de «nuestro confederado Romero Alpuente».
Detenido en Badajoz el 27 de abril de 1822. (Gil
Novales 1975b; AGP, Papeles Reservados de

Fernando VII, t. 67)

Viejo de Seseña, el. Guerrillero patriota, que
actúa en la región de Valdemoro y Aranjuez
(Diario Mercantil de Cádiz, 27 noviembre
1810). Su partida fue sorprendida en la madruga-
da del 5 de enero de 1811 en Corral de Almaguer
(Toledo). Pudo salvarse, pero perdió ocho caba-
llos. (Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 18 enero 1811)

Vienne y Larrue. Comerciantes al por mayor de
Cádiz, acreditados ya en 1803. En 1812, por
medio de sus corresponsales en Londres y París,
Juan Pedro y Guillermo de Roure respectiva-
mente, organizan un servicio de entrega de
paquetes a los prisioneros españoles y portugue-
ses en Francia. Tienen representación en nueve
ciudades españolas y en dos portuguesas.
(Diario Mercantil de Cádiz, 5 marzo 1812; El

Redactor General, 6 marzo 1812; Almanak

Mercantil, 1803)

Viera y Clavijo, José (Realejo de Arriba, Tenerife,
28 diciembre 1731 - Las Palmas, 21 febrero
1813). Nacido en el seno de una familia numero-
sa y humilde, tuvo que hacerse sacerdote para
poder cultivar sus dotes intelectuales. Su prime-
ra educación, como podía esperarse, fue la cató-
lica tradicional, pero pronto asistió en La Laguna
a la tertulia del marqués de Villanueva del
Prado, y fue influido por Feijóo y por el abate
Nollet, quien le llevó a interesarse por la quími-
ca. Publicó El Jardín de las Hespérides.

Representación alegórica de las islas Ca-

narias, proclamando y reconociendo por su

rey, y señor a nuestro católico monarca don

Carlos III, La Laguna, s. a.; Compendiosa noti-

cia de las cordiales demostraciones con que

celebró la proclamación de nuestro muy ama-

do rey D. Carlos III, la ciudad de La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife, 1760; Idea del nuevo

Congreso. Índice de sus memorias interesan-

tes y últimas noticias de la Tertulia, Daute
(Tenerife), 1766. En 1770 fue a Madrid, al ser
nombrado preceptor del marqués del Viso, en
casa del marqués de Santa Cruz, con los que via-
jó por España y Europa. Al servicio de este per-
sonaje estuvo hasta que en septiembre de 1782
fue nombrado arcediano de Fuerteventura. Por
encargo gubernamental publicó Noticias de la

historia general de las islas de Canaria, 4
vols., Madrid, 1772, 1773, 1776 y 1783, 2ª edición
Santa Cruz de Tenerife, 1858-1859, edición defi-
nitiva en Santa Cruz de Tenerife, 1950-1952 en
3 vols., 6ª edición (sic), Santa Cruz de Tenerife,
1967 (sólo el tomo I). Con el título de Historia

de Canarias se vuelve a publicar con introduc-
ción de Antonio de Béthencourt Massieu, Go-
bierno de Canarias (impreso en Madrid), 1991, 2
vols. Esta obra le valió para ser elegido académi-
co de la Academia de la Historia, 1774. Se le
debe la traducción del libro IV de El Kempis o la

imitación de Jesucristo, Madrid, 1776. Pero lo
más importante es su condición viajera, ya aludi-
da, y su relevancia científica. Escribió Diario de

viaje de D. ... a La Mancha, Andalucía, Se-

villa, Cádiz & c., en compañía del Excmo.

Sr. marqués de Santa Cruz y del marquesito

del Viso, su hijo, a fin de visitar sus Estados,
manuscrito. La parte referente a La Mancha fue
publicada por Morel Fatio en sus Études sur

l’Espagne, II, 1890. Parece que este viaje llevaba
dibujos de Isidoro Carnicero, que se han perdido.
Apuntes del diario e itinerario de mi viaje a

Francia y Flandes, en compañía de mi alum-

no... Francisco de Silva y Bazán de la Cueva,

marqués del Viso, primogénito del marqués

de Santa Cruz, de su esposa María Leopolda;

de los padres de esta señora, Excmos. duques

del Infantado y de toda su familia y comitiva,

en los años de 1777 y 1778, Santa Cruz de
Tenerife, 1849. Este viaje lo realizó también en
compañía de Antonio José de Cavanilles, y signi-
ficó la introducción de Viera en la nueva química
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del oxígeno. En el verano de 1778 tuvo que tras-
ladarse Viera a Valencia, con su pupilo el mar-
qués del Viso, quien estaba muy enfermo,
probablemente tísico, y fallecería a comienzos de
1779. Esto dio lugar a un intercambio de cartas
entre Viera y Cavanilles, que van de 1778 hasta
la muerte de Cavanilles en 1792, que fueron
publicadas por Cioranescu en Tenerife, 1981.
Viera publicó Elogio de Felipe V rey de

España, Madrid, 1779, y de nuevo 1799, traduc-
ción francesa, París, 1780. Los viajes habían con-
tinuado con Extracto de los apuntes del Diario

de mi viaje desde Madrid a Italia y Alemania,

en compañía del Excmo. Sr. D. José de Silva

Bazán, marqués de Santa Cruz, y de su her-

mano el Sr. D. Pedro de Silva presbítero, por

los años de 1780 y 1781, Madrid, 1848. En este
viaje conoció a Jan Ingenhousz, descubridor de
la fotosíntesis. En su casa, en marzo y abril de
1781, asistió a algunas demostraciones, en com-
pañía de los hermanos D’Elhuyar. Usó el seudó-
nimo de Diego Díaz Monasterio en su poema
didáctico Los aires fijos, Madrid, 1780; adicionado
con La máquina aerostática, Madrid, 1783,
nueva edición en Las Palmas, 1876. Publicó
también A los años de la Excma. Sra. Dª Ma-

riana Waldstein, marquesa de Santa Cruz,
París, 1781, reproducido en La Prensa, 27
diciembre 1931; Al felicísimo nacimiento de

los dos serenísimos infantes gemelos,
Madrid, 1783; y Oración de la Real Academia

de la Historia al rey N. S. con motivo del

nacimiento de los serenísimos señores

infantes Carlos y Felipe, Madrid, 1783. Estas
felicitaciones fueron reunidas luego con el títu-
lo de Elogios y oraciones académicas. Aparte
Elogio de don Alonso Tostado, obispo de Ávi-

la, Madrid, 1782, y de nuevo 1794 y 1870. Fue
director de la Sociedad Económica de Las
Palmas. En sus últimos años se dedicó a estu-
diar la flora y la fauna de las islas Canarias, de
lo que queda constancia en su Diccionario de

historia natural de las islas Canarias, 2
vols., Las Palmas, 1866-1869. Tradujo en 1791
Los jardines, o El arte de hermosear paisa-

jes, poema por el abate de Lille, que no se
publicó en español. Leandro Sequeiros y
Antonio González Bueno han publicado cuatro
cartas inéditas de Viera a Cavanilles, de los años
1789, 1791 y 1792, que no habían sido incluidas
en la edición de Cioranescu. Tradujo también la

Enriada de Voltaire, 1800; y la tragedia del
mismo Junio Bruto, estrenada en París: ambas
se conservan manuscritas en Santa Cruz de
Tenerife. (Palau y Dulcet 1948; Farinelli 1944;
Thomas F. Glick en López Piñero 1983; Lafarga
1982; Páez 1966)

Vierna, Romualdo de. Comisionado por la Junta
Central para que, junto a Gregorio Sola, reconoz-
ca las minas de hierro de Jimena. (AHN, Estado,
leg. 15, doc. 2)

Viescas, Francisco Javier. Comisario honorario
de Guerra, secretario del Gobierno Militar de
Ceuta, 1815-1823.

Vieta y Gibert, Pedro (? - ?, 1856). Médico, ayu-
dante primero de Cirugía de los Reales Ejér-
citos, nombrado por la Junta de Comercio de
Barcelona catedrático de Física Experimental,
para que completase la enseñanza que recibían
los alumnos de náutica, botánica y química. El
carácter militar de Vieta impidió que fuese nom-
brado a perpetuidad. Pronunció el Discurso

inaugural... 28 septiembre 1814, Barcelona,
1814. Tradujo de Antonio Libes: Tratado de físi-

ca completo y elemental, Barcelona, 1818, 2ª
edición en 1821, 3ª edición en 1827-1828 (cat.
132 Els Gnoms, 2004). Seguía en la Casa Lonja
de Barcelona, 1827. En colaboración con José
Roura fue autor de Reflexiones físico-geológi-

cas sobre fuentes ascendentes o artificiales,
Barcelona y Madrid, 1835. Reincorporado al ser-
vicio activo en el Ejército, 1835, fue nombrado
cirujano mayor del Ejército del Norte. La junta
nombró un sustituto, pero Vieta consiguió que
por real orden se le reservase el puesto, ante lo
cual la junta acordó suprimir la cátedra, y crear
otra de Física aplicada a la Industria, que se le
dio también a Vieta, gracias a las relaciones que
tenía en Madrid, y a pesar de que ocupaba tam-
bién la cátedra de la universidad. Escribió
Apuntes acerca de la catarata, leídos en la

sesión pública de la Nacional Academia de

Medicina y Cirugía de Barcelona el día 3

de enero de 1842, Barcelona, 1842. En 1844 re-
nunció a la cátedra de Física de la junta. (Palau
y Dulcet 1948; Ruiz y Pablo 1919; Páez 1966)

Vigil, Pablo. Jefe guerrillero. El gobernador fran-
cés de Tarragona, Bertoletti, dice el 11 de junio

Vierna, Romualdo de
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de 1812 que habiendo sabido que Pablo Vigil, con
sólo cien hombres, pasaba de Villanova a Torre-
denbarra, para luego ir a Valls, determinó mandar
un destacamento, al mando del capitán Uriarte,
para apoderarse de él, pero a pesar de que tuvo
muchas pérdidas y prisioneros, al final se les esca-
pó. (Diario de Barcelona, 14 junio 1812)

Vigil y Díaz, Pablo. Maestro librero de Barcelona.
(AHN, Estado, leg. 47 D)

Vigil de Quiñones, Antonio. En su casa de Si-
güenza se hospedó el marqués de Zayas el 30 de
junio de 1811. (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 19 julio 1811)

Vigil de Quiñones, José. Cf. Quiñones de León,
José. 

Vigil de Quiñones, Miguel Antonio. Magistrado
de la Audiencia de Galicia, 1817-1823. En este
último año ayudó a Juana de Vega a obtener su
pasaporte, y a ella y a su padre a salir de España.
(Vega 2006)

Vignau, Juan. Incurso en causa de fe en la Inquisi-
ción de Murcia, porque el 6 de septiembre de 1814
tenía libros prohibidos, entre ellos el Sistema de

la naturaleza, de Mirabeau. (Relación de causas
de fe pendientes, Inquisición de Murcia, 29 octu-
bre 1816, en AHN, Inquisición, leg. 2880)

Vigne, Francisco. Reunión Patriótica de Sevilla,
30 junio 1820. 

Vigneron, José (? - Madrid, 13 abril 1809). Soldado
del 43 de línea, preso por los franceses el 7 de abril
de 1809, y fusilado, sin que sepamos cuál fue su
delito. (Morales Sánchez 1870)

Vigo. Cf. Méndez Vigo.

Vigo, conde de. Cf. Tenreiro Montenegro, Joaquín. 

Vigo, conde de. Cf. Tenreiro Montenegro y Caveda,
Antonio. 

Vigo, conde de. Cf. Tenreiro, José.

Vigo, Miguel de. Suscriptor del Diario Gadi-

tano, según la lista facilitada por Juan Roquero,

publicada en el citado periódico del día 1 de mar-
zo de 1821.

Vigodet, Gaspar (Sarriá, Barcelona, 1764 - ?). De
familia de militares y origen francés, asistió al
sitio de Gibraltar, 1782-1783, estuvo en Alhu-
cemas y en Orán, y en la guerra del Rosellón,
1793. Luchó contra los ingleses en Cádiz, 1797, y
mandó un navío en Brest. Capitán en 1805,
teniente coronel de Paraguay, 1806, pero no lle-
gó a hacer el viaje. Combatió en la Guerra de la
Independencia en varias batallas, entre ellas la
de Bailén, y sufrió reveses en Sierra Morena, ya
brigadier, en 1810. Se menciona su desembarco
en Marbella y Estepona, mayo o junio de 1810,
aunque puede ser un homónimo (Diario de

Badajoz, 14 julio 1810). Mariscal de campo,
2 marzo 1810 (Gazeta de Valencia, 13 abril
1810). Nombrado gobernador militar y político de
Montevideo el 16 de julio de 1810 y subinspector
de las tropas del Río de la Plata, llegó a la ciudad
el 7 de octubre. Publicó un Manifiesto... a las

tropas de Buenos Aires, Montevideo, 1810; y
una proclama El gobernador de Montevideo a

los habitantes de Buenos Aires, Montevideo, 20
octubre 1810. Y otra proclama El gobernador

de Montevideo a las tropas de la expedición

del Uruguay, seguida de Manifiesto del

gobernador comandante general de la Banda

Oriental del Río de la Plata a las tropas de

Buenos Aires, Montevideo, 12 y 15 noviembre
1810 (ambos documentos publicados en Dé-

cadas Filológicas, 3 agosto 1811). Capitán
general de Chile, título puramente teórico, y del
Río de la Plata, cuando se ausentó Elío. Se
empleó a fondo en la lucha contra el gobierno
independentista de Buenos Aires, al que decla-
ró abiertamente la guerra el 16 de enero de
1812, estando de acuerdo incluso con la inter-
vención portuguesa, como se ve en su proclama
a los Montevideanos, Montevideo, 10 julio 1811
(publicada en extracto en Conciso, 29 octubre
1811). Califica de miserables a los que integran
el Gobierno subversivo de Buenos Aires en su
nueva proclama Montevideanos, Montevideo 15
de septiembre de 1811, publicada en El Conciso,
12 febrero 1812. Las proclama a los Habitantes

de la ciudad de Montevideo, y a los Habitan-

tes de la parte oriental del Río de la Plata,

fechadas en esta ciudad a 16 y 17 de enero de
1812, y el bando conminativo del 17, para cortar
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toda relación, del orden que sea, con Buenos
Aires, se publican en Diario de Barcelona, 13,
14 y 15 octubre 1812, que los toma del Noticiero

de Vique. A su victoria del 18 de agosto de 1813
cerca de Santafé se refiere el Diario Crítico

General de Sevilla, 29 enero 1814, que toma la
noticia de la Aurora de La Habana y de El

Universal, de Madrid, pero éste es más impreci-
so. Por la defensa de Montevideo le elogia en
demasía el Diario Crítico General de Sevilla,
28 diciembre 1813. Después de una enorme
resistencia rindió Montevideo el 18 de junio de
1814. Publicó Protesta respecto a la violación

de Alvear a las cláusulas de capitulación, Río
de Janeiro, 1814; y Proclama, Buenos Aires, s. a.
Teniente general, 1814; gran cruz de la Orden de
Isabel la Católica, 1815, y miembro de la
Asamblea Suprema de la misma. Gran cruz de
Carlos III, 1816. Vuelto a España, Fernando VII le
envió a Brasil para negociar su boda y la de su
hermano con dos infantas portuguesas. Gran
cruz de San Fernando y de San Hermenegildo,
1818. Capitán general de Castilla la Nueva, 1818-
1820, se negó a entregar el mando al general
Carvajal, nombrado inconstitucionalmente por
Fernando VII. Consejero de Estado, 1821-1823.
Uno de los tres regentes de 1823, condenado a
muerte al restablecerse el absolutismo, por lo
que se refugió en Francia. Prócer del reino,
1834-1836. (Diccionario Historia 1968; El Con-

ciso, cit.; Palau y Dulcet 1948; Williams 1978;
cat. 9 Philadelphia Rare Books, 1993; Diario

Crítico General de Sevilla, cit.; Gil Novales
1975b)

Vigodet, Juan. Capitán de fragata, 1817-1823. 

Vigodet y Guernica, Casimiro (El Ferrol, 1787 -
Cádiz, 1872). Sentó plaza de guardia marina en
1779, se halló en la defensa de El Ferrol en 1800
y fue hecho prisionero en Trafalgar, cuando era
teniente de fragata al mando del navío San Ilde-

fonso. Luchó en la Guerra de la Independencia
agregado al ejército. Navegó después entre
España y América, ascendiendo a capitán de fra-
gata en 1816, año en que trajo de Brasil a la rei-
na María Isabel de Braganza en la fragata
Soledad. Ministro interino de Marina, Comercio
y Ultramar, 10 mayo - 12 junio 1839; diputado a
Cortes por Murcia, 1845-1846. En colaboración
con José Mª Alcón publicó Nueva artillería

naval y de costa, Madrid, 1847. Ministro de
nuevo de Marina, 3 mayo - 13 junio 1852. Fue
también consejero real extraordinario, comisio-
nado en Londres, capitán general de Cádiz, y
poseía el toisón y las grandes cruces de San Her-
menegildo, Isabel la Católica y del mérito naval.
Póstumamente apareció Estudios históricos de

la Marina española en el siglo XVIII, publica-
do por Cesáreo Fernández Duro en Disquisicio-

nes náuticas, Madrid, 1876-1881. (Carrasco y
Sayz 1901; Moratilla 1880; Palau y Dulcet 1948;
Páez 1966)

Vigornia, Censinato. Autor de Los liberales o los

filósofos del día, sin máscara y sin rebozo,
comedia joco-seria en un acto, Cádiz, 1811. Seu-
dónimo, probablemente. (Riaño de la Iglesia
2004; El Redactor General, 26 enero 1812)

Viguer, P. Antonio. Miembro de la Comisión de
Aranceles de Barcelona, uno de los firmantes
de las Observaciones acerca de los nuevos

aranceles, Barcelona, 1821 (proteccionista).

Viguer, Juan. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822. En diciembre de 1822 habló
contra el arzobispo Creus.

Viguera, Baltasar (Murillo de Río Leza, Lo-
groño, 1767 - Madrid, 1830). Estudió filosofía,
geometría y física en Salamanca, y medicina en
Valencia, en donde fue director y demostrador
anatómico, y en Zaragoza. Ejerció de médico en
varios pueblos, y en 1800 se trasladó de Morata
de Tajuña a Madrid. Regidor del Ayuntamien-
to de Madrid en 1820, fue uno de los dos que
acompañaron a Riego en septiembre de 1820 en
su visita al Ayuntamiento de la capital. Se le for-
mó causa, junto con los demás regidores, en
1825. Consta que era casado. Publicó La fisio-

logía y patología de la mujer, o sea historia

analítica de su constitución física y moral,

de sus atribuciones y fenómenos sexuales y

de todas sus enfermedades, Madrid, 1827,
libro en el que afirma la superioridad del sexo
femenino, del que pasa a ser defensor a ultran-
za. (López Piñero 1983; AHN, Consejos, leg.
51546-1)

Viguera, Francisco Javier. Comisario ordenador
honorario, 1815-1823. 

Vigodet, Juan
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Vigueras, Pedro. Teniente del regimiento de
Fernando VII, antes Guías, a las órdenes de Rie-
go en enero-marzo de 1820. (Fernández San
Miguel 1820)

Viguri, Luis (? - Madrid, 4 agosto 1808).
Intendente de La Habana. En 1807 se metió en
un pequeño lío, cuando Diego Godoy opinó que
Fernando era tonto, y que en caso de que mu-
riese Carlos IV, convendría cambiar de dinastía.
Viguri y Godoy trataron de convencer a un
coronel de Dragones de Pavía, Tomás de
Jáuregui, quien se lo habría comunicado a su
hermano Rafael, y los dos, asustados, habrían
ido con el cuento a Escoiquiz. El asunto salió a
relucir en la causa de El Escorial. Acusado de
amigo de Godoy, cuando los franceses abando-
naron Madrid por primera vez fue preso, y lle-
vado al cuartel de Guardias Valonas, de donde
lo sacó el populacho, que lo ahorcó y lo arrastró
por las calles de Madrid. Una narración de su
muerte puede verse en Diario de Badajoz, 14
agosto 1808. (Martin 1969; Fugier 1930; Mo-
reno Alonso 1997; Gazeta Extraordinaria de

Zaragoza, 9 agosto 1808; Diario de Badajoz,
cit.)

Vila, Antonio. Conservador del orden en la
Tertulia Patriótica de Lacy, Barcelona, 13 junio
1823. Puede ser el siguiente. 

Vila, Antonio. Eclesiástico, profesor de la
Universidad de Cervera, predicador de la Cons-
titución. Refugiado en los Pirineos Orientales,
tras la caída del liberalismo. Se le atribuyen «les
opinions les plus violentes». Parece que regresa
a España en marzo de 1825. (AN, F7, 12015)

Vila, Domingo María. Abogado. Tertulia Pa-
triótica de Barcelona, 17 noviembre 1822, uno
de los síndicos de Barcelona en octubre de
1823, catedrático de Derecho, individuo de la
Comisión General de Códigos y director del
Estudio General. Autor de Relación de la

sesión pública… Universidad Literaria de

Barcelona..., Barcelona, 1841; Voto particu-

lar… sobre el código penal, Madrid, 1847;
Proyecto de ley constitutiva de los tribunales

de justicia del fuero general, Madrid, 1848.
(Gil Novales 1975b; Corminas 1849; Palau y
Dulcet 1948)

Vila, José. Consultor de cirugía, que por denun-
ciar la situación de los hospitales se ganó la ani-
mosidad de la Real Hacienda, y la del inspector
de Hospitales Carlos Rusconi. (El Robespierre

Español, nº 3, 1811)

Vila, Juan. Secretario de la Junta de Berga, fir-
mante de la proclama Catalanes, 2 septiembre
1811, reproducida con notas en Diario de

Barcelona, 19 y 20 septiembre 1811, y sin ellas
en Gazeta de la Junta Superior del Reino

de Valencia, 20 septiembre 1811: la fortaleza de
San Fernando de Figueras se ha perdido porque
el patriotismo de los catalanes es meramente
verbal, y no se basa en hechos, porque carecen
de disciplina y no saben obedecer a las autorida-
des, porque han permitido la proliferación de los
dispersos y desertores del ejército. Los catala-
nes tienen que escoger entre ser franceses o
españoles, pero lo que no cabe es el infame egoís-
mo. La Junta de Cataluña, por supuesto, hace
tiempo que ha elegido, y espera que los actuales
catalanes sepan ser dignos sucesores de los an-
tiguos.

Vila, Manuel María de (Santiago, 17 marzo 1779
- ?). Hijo de Baltasar de Vila y de Rosalía Freire,
hizo su aprendizaje tipográfico probablemente
en Santiago, ciudad en la que ya en 1803 tenía
imprenta propia. Publica el Diario de Santiago,
1808, pero a finales de este año se traslada a La
Coruña, donde va a ser impresor de la Junta
Suprema de Galicia. Regresa con su imprenta a
Santiago en 1811, donde el 11 de enero de 1813
contrae matrimonio con María de la Concepción
Soneira y Basanta, de la que tuvo dos hijas. La
mujer falleció en 1817. Al proclamarse la
Constitución en 1820, Vila vuelve a La Coruña,
donde hasta 1823 despliega gran actividad. En
1824 retorna a Santiago. Se conocen algunas
publicaciones suyas de 1824 y 1825. Después
años de oscuridad, hasta que emerge en 1834, al
trasladarse a Pontevedra, donde funda la prime-
ra imprenta de la ciudad. (Enciclopedia Gallega
1974, voz Imprenta)

Vila, Pablo. Segundo comandante del regimiento
de Alcañiz de Milicia Nacional, 1823. 

Vila, Ramón. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822. 
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Vila y Figueras, Ramón. Profesor de náutica y
humanidades. Autor con José Domenech y Cir-
cuns de Nuevo plan de enseñanza mutua fun-

dado en las bases más sólidas de la gramática

española, Barcelona, 1821; autor también de
Principios de geografía universal, Barcelona,
1828; Interrogatorio aritmético teórico-práctico

o sea llave de aritmética, Barcelona, 1835; Colec-

ción de tablas para varios usos de la nave-

gación y de la geografía, Barcelona, 1836; y en
colaboración con Domenech y Circuns, Catecismo

político. (Palau y Dulcet 1948 le llama Ramiro)

Vila Valladares, Antonio. Comisario honorario de
Guerra, 1823. 

Vilademunt, Ignacio. Oficial de la secretaría del
Consejo Supremo de la Guerra, 1817-1822. 

Viladesan, Salvador. Sociedad Patriótica de
Cartagena, 25 julio 1820. 

Vilalta. Diputado por Berga a la Diputación
Provincial de Barcelona, mayo 1822 (no estuvo
presente en la reunión del día 15).

Vilanova, Jaime. Carretero de Barcelona encar-
celado por los franceses en mayo de 1809, por
conspirador. En el consejo de guerra siguiente le
defendió Narciso Monter. El 2 de junio de 1809
se ordenó su puesta en libertad. (Bofarull 1886,
I, p. 370 y 375; Gazeta de Valencia, 27 junio
1809)

Vilanova, Juan Francisco de. Autor de Represen-

tación. Y manifiesto hecha al Sr. D. Carlos III

por medio de su secretario de Estado, y de

Hacienda de España, e Indias y ahora a todos

los soberanos, potentados y gobiernos de

Europa, hacia 1810; y de Método de cuenta y

razón de Hacienda, enviado a las Cortes en
1813, no citados por Palau. (Cat. 19 Delstre’s,
1993; Diario de las Sesiones de Cortes, 4 abril
1813, p. 4974)

Vilanova, Ramón (Barcelona, 21 enero 1801 -
Barcelona, 14 mayo 1870). En 1809 emigra con su
familia a Berga, a causa de la invasión francesa.
Regresa a Barcelona en 1814. Estudia música con
Queralt. En 1829 se traslada a Milán, pero vuelve
en 1830 al ser nombrado maestro de capilla de la

catedral de Barcelona, puesto que renuncia en
1833, pasando a Valencia de maestro-director
del Teatro de la Ópera. Después en Barcelona se
dedica a la docencia musical. Se conoce de él
una Misa de réquiem, 1838. (Soriano 1855)

Vilanova, Salvador. Carretero de Barcelona
encarcelado por los franceses en mayo de 1809,
por conspirador. En el consejo de guerra subsi-
guiente le defendió Erasmo de Gónima. El 2 de
junio de 1809 fue condenado a seguir preso, has-
ta que se tuviesen más informaciones sobre él.
(Bofarull 1886, I, p. 370 y 375; Gazeta de

Valencia, 27 junio 1809)

Vilanova, Tomás. Autor del prospecto al Diario

de Valencia, 1812, afrancesado, que fue manda-
do recoger por decreto de la Inquisición de 22 de
julio de 1815 (Carbonero 1873)

Vilanova, Tomás. Catedrático de Zoología en la
Ampliación de la Universidad Central, 1823. 

Vilaplana, Ramón. Alcalde mayor de Balaguer
(Lérida), 1824-1828; alcalde mayor de Tárrega
(Lérida), 1833-1834. (Molas 2001)

Vilar, Antonio. Miembro de la Comisión de diez
individuos de los Virtuosos Descamisados de
Cartagena, encargada el 14 de diciembre de 1821
de llevar al pueblo la representación (de adhe-
sión a Cádiz, Sevilla, etc.). (Gil Novales 1975b)

Vilar, Bernardo. Secretario del Ayuntamiento
de Barcelona en 1810, con los franceses. El 23 de
marzo de 1810 publica una nota, en catalán,
sobre la obligación que tienen los barceloneses
de alojar a las tropas francesas. Y la proclama,
Barcelona, 26 abril 1810, La Municipalitat de

Barcelona als Habitants de son Poble, en fran-
cés y catalán, en la que recuerda la obligación en
que se halla el Ayuntamiento de cobrar los
impuestos. Un nuevo aviso suyo, 21 mayo 1810,
insiste en el pago de los impuestos del catastro y
personal, con cantidades aumentadas. (Diario

de Barcelona, 21 enero y 23 marzo 1810, 26
abril y 22 mayo 1810)

Vilar, José. Presidente de la Tertulia Patriótica
de Villanueva y Geltrú, 1821 o 1822. Capitán de
la Milicia Nacional Voluntaria, 19 febrero 1821. 

Vila y Figueras, Ramón
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Vilar, Ramón. Instructor de la Compañía de
Jóvenes Dispersos, presentada al público en
Valencia el 7 de mayo de 1809. Su trabajo gustó
tanto que fue nombrado subinspector del esta-
blecimiento de Educación Militar. (Gazeta de

Valencia, 16 mayo 1809)

Vilaragut, Juan (Barcelona, 1 noviembre 1800 -
?). Industrial catalán, que acogió con entusiasmo
la revolución de 1820. Por asunto de negocios se
trasladó a México en 1820, tomando las armas
contra su movimiento de independencia. Tras
volver a la península se alistó en la Milicia Nacio-
nal Voluntaria, hasta la capitulación de Barcelo-
na en 1823. Tertulia Patriótica de Barcelona, 17
noviembre 1822. Tuvo entonces que emigrar,
no regresando a Cataluña hasta 1828. Amplió
entonces las fábricas de su padre, y asociado con
José Bonaplata obtuvo del Gobierno en noviem-
bre de 1829 el privilegio exclusivo para la insta-
lación de telares mecánicos. Llauder le nombró
en octubre de 1834 capitán de Voluntarios de
Isabel II, tomando parte en Cataluña en la guerra
carlista. En 1835 aparecía la razón social Bona-
plata, Vilaragut, Rull y Compañía, y comenzó a
funcionar la fábrica de construcción de máqui-
nas de toda clase, que el pueblo asaltó y des-
truyó. Lo mismo le pasó con otra fábrica de
blanqueo, ésta particular suya, que había esta-
blecido en Gracia. En 1836 se le envió a Zarago-
za en misión especial y fue nombrado también
regidor de Barcelona. Por causas no muy claras
estuvo dos meses preso y se le confinó por dos
años. Diputado a Cortes por Barcelona en 1841,
1842, y en la primera legislatura de 1843. En
1841 marchó a Lérida para evitar un choque
entre la tropa y la Milicia Nacional de Barcelona,
entrevistándose con Antonio Van Halen, pero, a
su vuelta, fue secuestrado cerca de Tárrega por
unos bandidos, teniendo que pagar un rescate de
400 onzas de oro. Tomó parte en la contrarrevo-
lución de 1843, bajo la bandera de progresista
templado. Volvió a ser diputado por Barcelona
en 1849, ininterrumpidamente hasta 1854. Se
trasladó repetidas veces a Madrid como miembro
de la comisión de las fábricas de algodón. Pade-
cía de gota. (Ovilo 1859; Moratilla 1880)

Vilarreal. Cf. Villarreal.

Vilarregut, Juan. Cf. Vilaragut, Juan. 

Vilarroig, José (? - Villarreal, 10 marzo 1810).
Jefe guerrillero, muerto en la defensa de los
puentes Nuevo y Santa Quiteria, de Villarreal.
Murieron también los guerrilleros Mariano Ros,
Ramón Albiol y Jerónimo Bolado. (Gazeta de

Valencia, 20 marzo 1810)

Vilars, Antonio. Oficial de Caballería, comunero
antirrevolucionario firmante del Manifiesto del
28 de febrero de 1823. (Gil Novales 1975b)

Vilaseca, Juan Bautista. Baile de Villanueva y
Geltrú en 1820, capitán de la tercera compañía
de Milicia Nacional en 1821. (Coroleu 1878)

Vilavella y Reitengo, Agustín Verísimo. Seudóni-
mo de Manuel Freire de Castrillón.

Vilbe, Jaime (? - Barcelona, 25 noviembre 1811).
Ladrón y espía del enemigo, según la definición
oficial, miembro de algo que se llama el Vigilante,
al que se ahorca. (Diario de Barcelona, 26
noviembre 1811)

Vilches, Francisco de Paula. Magistrado de la
Audiencia de Caracas, 1817-1818; regente de
la de Guatemala, 1819. 

Vilches, Gonzalo José. Consejero de Castilla,
nombrado por Murat miembro de la Comisión
Gubernativa de Consolidación de Vales Reales,
22 mayo 1808 (Diario de Madrid, 28 mayo
1808). Firma la consulta de la Junta Gubernativa
del 3 de junio de 1808 dirigida al Lugarteniente,
y el manifiesto Españoles del día 4, en el que se
les pide que abandonen la insurrección, para no
caer en los horrores de la guerra civil y para apro-
vechar, con sentido nacional, las reformas que va
a introducir el emperador (una y otro en Diario

de Madrid, 6 junio 1808). Tomó parte en el
Consejo Reunido de Madrid, 11 agosto 1808, en
el que se anularon las renuncias a la Corona de
España, los decretos dados por Napoleón y José
y la Constitución de Bayona y los tratados cele-
brados en Francia por Carlos IV y Fernando VII,
y los infantes Carlos y Antonio, por la violencia
con que todo se había realizado. Del 25 al 28 de
noviembre de 1808 formó parte, a propuesta de Jo-
vellanos, de una junta para estudiar el traslado de
la Central, junta que no tuvo ninguna eficacia. Sin
embargo el rey José le nombró jefe de división en
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el Ministerio de Marina, 21 agosto 1809 (Gazeta

de Madrid del 28 de septiembre), ignoro si con
su consentimiento. Figura como ministro del
Consejo y Cámara Real en mayo de 1814. Ante él
presentó Goya un memorial el 4 de noviembre de
1814, con vistas a su purificación. Protector de la
Academia de Sagrados Cánones de San Isidoro;
de la Junta Apostólica y de la Viudedades, 1817-
1819; vicepresidente de la diputación en Madrid
de la Sociedad Económica de Baeza, 1818-1819;
viceprotector del Colegio de Medicina de Madrid,
1819. (AHN, Estado, leg. 28 A; Jovellanos 1963;
Camón 1959)

Vilches, Joaquín. Alférez en una partida depen-
diente de José Villalobos. El 14 de diciembre de
1810 se dice que es uno de los que todavía no
han llegado (a la posición de su jefe en torno a
Vélez Rubio), por haber sido sorprendido.
(Gazeta de la Junta Superior de Gobierno de

Valencia, 21 diciembre 1810). En marzo de 1811
se halla en Vélez Blanco. (Diario Mercantil de

Cádiz, 9 abril 1811)

Vilches, José María de. Vecino de Motril. En 1820
pidió a las Cortes, que lo desestimaron, la forma-
ción de causa contra el juez de primera instancia
de la localidad. (El Universal Observador

Español, 3 noviembre 1820)

Vilches y Aguirre, Manuel José de (Cambil, Jaén,
? - ?). Magistrado de la Chancillería de Granada,
1815-1834.

Vilches Baeza, Joaquín de (Almería, 27 octubre
1789 - ?). Hijo del regidor perpetuo de Almería
Pedro Antonio de Vilches Moncada y de Catalina
Baeza y Tapia, ambos pertenecientes a familias de
la hidalguía comarcal, la madre de vida muy
enfermiza (murió en 1792; el padre volvió a casar-
se). En 1802 ingresó en la Universidad de Grana-
da, en la que se graduó de bachiller y maestro en
Artes, y después de bachiller en Derecho Civil.
Cuando se hallaba cursando el sexto año de la
Facultad de Derecho, tuvo que cambiar las letras
por las armas, debido a la Guerra de la Indepen-
dencia. El 6 de noviembre de 1808 ingresó como
cadete en el cuerpo de Preferentes que se formó
en Granada, y el 18 de junio de 1809 ingresa en
Guardias de Corps. En 1816 es uno de los cuatro
guardias elegidos por su cuerpo para firmar una

representación contra su capitán, que era el
duque de Alagón, favorito de Fernando VII. En
consecuencia fue degradado y destinado a servir
por dos años, como soldado raso, en el regimien-
to de Húsares españoles. Al cumplir el castigo se
negó a volver a Guardias de Corps, pero consiguió
ser nombrado capitán de Caballería en el regi-
miento del Algarve, en el que estuvo hasta el 6 de
abril de 1820, fecha en la que obtuvo el retiro, que
había pedido al morir su padre, intestado, el 30 de
diciembre de 1819. Volvió a Almería dedicándose
al comercio en el que ya su familia se había enri-
quecido. Comprador de fincas desamortizadas en
1820, alcalde constitucional, liberal exaltado,
auténtico protagonista de la revolución liberal en
Almería, promotor de la Tertulia Patriótica
de Almería, colaborador de El Norte Constitu-

cional, comunero, vocal de la Junta Municipal de
Sanidad, vocal también de la Junta de Seguridad
de 1823. Se casó con Carmen Gómez Puche, her-
mana de su amigo Felipe Gómez Puche, con la
que tendrá dos hijos. En agosto de 1824 fue pre-
so por creérsele cómplice del desembarco de
Pablo Iglesias, fue encerrado en la cárcel de Gra-
nada, en donde se le degradó, quitándole las
insignias de capitán, y poniéndole grillos en los
pies. Pero el propio Pablo Iglesias le salvó, dicien-
do que Vilches no sabía nada de la comunicación
que le mandó, a la que ni siquiera había contesta-
do. Vuelto a su casa, siguió trabajando en favor de
los liberales, mientras le vigilaba la policía. El 26
de febrero de 1833 se le autoriza a ocupar otra
vez su puesto de regidor perpetuo de Almería,
que le correspondía por herencia. En esta época
compra muchos bienes desamortizados. En 1835
ingresa en la Sociedad Económica de Almería, en
la que preside la Comisión de Cría de Ganados.
Gobernador civil de Almería, 10 septiembre 1835;
comandante del escuadrón de Milicia Nacional de
Caballería, 12 octubre 1835, nombramiento este
último confirmado por la reina gobernadora en
1836. Diputado provincial, 3 octubre 1836. Gran
cruz de Carlos III, 17 febrero 1836. Jefe político
de Almería, 15 febrero - 12 septiembre 1837.
Diputado por Almería en representación del par-
tido moderado, 12 febrero 1838, sigue en las
legislaturas de 1838 y 1839. De nuevo jefe políti-
co de Almería, 19 noviembre 1839, la revolución
de 1840 le destituyó, e incluso le metió en la cár-
cel, acusándole de abusos de autoridad ante el
Tribunal Supremo, que le absolvió y condenó al
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pago de costas a los acusadores. Con la reacción
de 1843 es nombrado, se dice por el pueblo, pre-
sidente de la Comisión de Orden Público, cargo
en el que siguió hasta que el 5 de octubre de 1843
el jefe militar que ocupó Almería le nombra jefe
político interino. Relevado de oficio, será en 1844
alcalde constitucional, hasta el 17 de julio, en que
es nombrado de nuevo jefe político. Recibe la
cruz de comendador de Isabel la Católica, 10
mayo 1845. Cesa en la jefatura política el 31 de
octubre de 1847. Vicepresidente de la Junta
de Agricultura de Almería, mayo 1848. Vuelve a
ser diputado en las legislaturas de 1848 y 1849.
A lo largo de sus varios destinos realizó diversas
obras de mejora de su ciudad y provincia. Se igno-
ra la fecha exacta de su muerte. (Guillén Gómez
2000a)

Vilchez. Cf. Vilches. 

Vildósola, Antonio. Miembro de la Milicia Na-
cional Voluntaria bilbaína que, en abril de 1821,
formó parte de una columna volante desplazada
a Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. En 1836, al reorga-
nizarse la Guardia Nacional bilbaína durante la
guerra carlista, fue nombrado segundo teniente
de la segunda compañía. (Guiard 1905)

Vildósola, Antonio Juan de. Miembro de una
poderosa familia de comerciantes bilbaínos.
En 1804 entró a formar parte del concejo de la
ciudad, siendo uno de los multados como con-
secuencia del juicio por los sucesos de la Za-
macolada. En la Asamblea de Bayona, fue uno de
los afrancesados más notables de la villa. Al
entrar los franceses en España, fue uno de los
designados por Francine para integrarse en el
Gobierno Provisional de Bilbao, agosto 1808, y
luego en el Ayuntamiento como regidor. Objeto
de las iras populares al final del Trienio al correr-
se el 29 de abril de 1823 el rumor, parece que
incierto, de que se había encontrado oculto en su
casa un oficial del ejército constitucional. En la
conspiración de 1831 recibe cartas en Bilbao con
sobre interior para Domingo Muruaga. (Guiard
1905; Colección Causas 1865, V, p. 255, 268)

Vildósola, Bonifacio. Miembro de la Milicia Na-
cional Voluntaria bilbaína que formó parte de
una columna, mandada por el coronel Pablo, que

el 24 de abril de 1821 se enfrentó en Ochandiano
con los insurgentes alaveses al mando del escri-
bano Piñedo. En 1836 fue nombrado segundo
teniente de la segunda compañía de la Guardia
Nacional bilbaína. (Guiard 1905)

Vildósola, José. Miembro de la Milicia Nacional
Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821, formó
parte de una columna volante desplazada a
Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Vildósola, Juan. Marino y rentista. En 1823 reci-
be orden de abandonar París, y en noviembre de
este año se encuentra en Bruselas, donde traba
amistad con el cura Echevarría. Ambos se hallan
en París en julio de 1828. (AN, F7, 11992)

Vildósola, Juan José de. Teniente de navío reti-
rado. Afrancesado, ya en 1809 miembro del
Tribunal Criminal Extraordinario (AHN, Estado,
leg. 10 A). Probablemente es el anterior. Recibió
la Orden Real de España, 11 marzo 1811
(Gazeta de Madrid del 19; Ceballos-Escalera
1997). Una carta suya interceptada, Bilbao, 1
octubre 1811, dirigida al ministro de la Policía
General del Reino, es muy rica en información
sobre las bandas guerrilleras que actúan en el
País Vasco, y en Asturias, en donde no pasa
nada, y en Cádiz. Los franceses han entrado en
Ayamonte. Se han tomado medidas sobre los
buques que vienen de Málaga, porque se ha
declarado la fiebre amarilla. La carta sigue
hablando de México, La Habana y Caracas: en
este punto una nota del periódico dice que nosotros
sabemos mucho más. Y luego la carta vuelve a
hablar de los bandidos en el País Vasco y
Santander, es decir, de los guerrilleros. (Gazeta

de la Junta Superior del Reino de Valencia,
12 noviembre 1811)

Vildósola, Vicente de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria bilbaína que formó parte de
una columna, mandada por el coronel Pablo, que
el 24 de abril de 1821 se enfrentó en Ochandiano
con los insurgentes alaveses al mando del escri-
bano Piñedo. (Guiard 1905)

Vilella y Pastor, José. Alcalde mayor de Villaher-
mosa (Castellón) y su distrito, 26 mayo 1812.
(Gazeta de Valencia, 2 junio 1812)
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Villa. Se habla de los comerciantes que trabajan
con él, en sentido revolucionario. Se trata pro-
bablemente de Gaspar Salazar, Marticorena,
Buenos y Mariano Beblido. (Colección Causas
1865)

Villa, fray Antonio. Dominico del Colegio de San
Felipe (Játiva). Autor de una Gramática de la

lengua alemana, Madrid, 1792; y de un Di-

ccionario alemán-español, 2 vols., para cuya
publicación obtuvo licencia de su orden en 1808.
Según Palau el tomo 2 está incompleto, no pa-
sando de Sch. La tirada se usó como papel viejo,
y sólo se salvó un ejemplar que se halla ahora en
la Biblioteca Nacional de Madrid. (Salvador
1991; Palau y Dulcet 1948)

Villa, Antonio. Presbítero, traductor de la 13 edi-
ción de C. Butret: Método raciocinado de po-

dar los árboles frutales, Madrid, 1811. (Antón
Ramírez 1865)

Villa, Joaquín de. Tertulia Patriótica de Almería,
22 noviembre 1821. Comandante de la Milicia
Nacional Voluntaria.

Villa, fray José. Predicador jubilado, del que se
anuncia un sermón en la función de acción de
gracias, por la vuelta de Fernando VII al trono,
de los Mercenarios Calzados de Murcia, 17 julio
1814. (Gazeta de Murcia, 16 julio 1814)

Villa, Juan. Administrador y director general de
Correos en 1809. Si es el mismo, refugiado en
Jersey, percibía en enero de 1829 una libra y
doce chelines mensuales del Comité de Ayuda,
más otra libra por su mujer. (AHN, Estado, leg.
29 E, doc. 96; SUL, Wellington Papers)

Villa, Juan Francisco. Escribano, 1820. 

Villa, Mariano. Jefe del Estado Mayor de la
Caballería, por su actuación en los campos de
Yébenes, 26 marzo 1813, es elogiado por Fran-
cisco Ferraz. Coronel de Ingenieros, gobernador
militar y político de las Cinco Villas (Guada-
lajara), 1815-1820; diputado a Cortes por Ara-
gón, 1820-1822. Jefe político de Valencia, 1822,
en la época de la contrarrevolución de los artilleros
y el juicio contra Elío. Se dice de él que no es
inepto, pero sí anillero (Diario Gaditano, 11

junio 1822). Jefe político de Pamplona, 1823,
capital que abandonó a la 1 de la madrugada del
10 abril 1823. Se dirigió a Logroño con cien
infantes y cincuenta caballos. (El Redactor

General, 8 abril 1813; AGMS, expte. Ezpeleta; El

Universal Observador Español, 27 mayo 1820)

Villa Alegre, marqués de. Cf. Porcel y Cañaveral,
Juan Bautista.

Villa y Dávila, Santiago. Amanuense del escri-
bano Juan Francisco Villa. Sociedad Patriótica
de Lorencini. 

Villa Gómez. Cf. Villagómez. 

Villa y Olier, Fermín. Comisario honorario de
Guerra, 1815-1823.

Villa y Olier, Juan. Secretario del Ayuntamiento
de Madrid, cuya continuidad en el cargo se acor-
dó el 10 de agosto de 1812. (Soldevilla 1813)

Villa Padierna, Carlos. Cf. Villapadierna, Carlos. 

Villa Real. Cf. Villarreal. 

Villa y Torre, José. Ministro del crimen de la Au-
diencia de Valencia, 1794; gobernador de la Sala
Primera del Crimen de la Chancillería de Va-
lladolid, 1801; regente de la Audiencia de Aragón,
nombrado en 1807 por influencia del inquisidor
general Ramón José de Arce (los dos eran santan-
derinos); designado por la junta, el 26 de junio de
1808, para solemnizar el juramento de defender la
ciudad, que se prescribe a oficiales y soldados.
Depuesto por Palafox en las postrimerías del pri-
mer sitio de Zaragoza por sospechas de infiden-
cia, y recluido para ocho años en el castillo de
Jaca. El 16 de marzo de 1809, Gazeta de Za-

ragoza del 30, Junot le volvió a nombrar regen-
te, cargo que de nuevo perdió con la liberación de
Zaragoza. Caballero de la Orden Real de España,
27 octubre 1809. Fue el primer firmante de una
proclama de la Audiencia, en la que los magistra-
dos afirman su amor por José I. (La Sala Valdés
1908; Pano 1909; Gazeta Extraordinaria de

Zaragoza, 27 junio 1808; Gazeta de Madrid, 27
octubre 1809; Gazeta de Valencia, 15 diciembre
1809; Gazeta de Zaragoza, cit.; El Redactor

General, 12 agosto 1813)

Villa
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Villa y Trigueros, Juan. Alcalde mayor de Los
Carvajales (Málaga), 1817-1818. 

Villabaso, José. Vicecónsul en Nueva Orleans,
1821-1822. 

Villabertrán, fray Jerónimo de. Oficial de la con-
taduría principal de hospitales militares del
Primer Ejército en la Guerra de la Independencia;
capuchino autor de Reducción recíproca de

reales de vellón nominales, efectivos, catala-

nes, libras, sueldos, y dineros valencianos,

aragoneses y mallorquines entre sí, dispuesta

en el año 1813, Manresa, 1814, Barcelona, 1816
y 1826. (Palau y Dulcet 1948; cat. 49 Hesperia,
1998)

Villaboa. Cf. Gómez Villaboa, Nicolás.

Villacampa Maza de Lizana, Pedro (Laguarta,
Huesca, 10 mayo 1773 - Madrid, 27 diciembre
1854). Hijo de Domingo Villacampa y de Francis-
ca Periel, nobles de abolengo austracista, ingre-
só en el segundo batallón de Voluntarios de
Aragón el 1 de octubre de 1793, siendo cadete al
año siguiente, llegando a tiempo de participar en
la guerra contra la República Francesa. Después
fue destinado a la persecución de malhechores, a
la guerra de Portugal, 1801, y a diversos servicios
de guarnición por España. La Guerra de la Inde-
pendencia le proporcionó la ocasión de ascen-
der: se halló en el segundo sitio de Zaragoza,
como sargento mayor jefe del primer batallón de
Voluntarios de Huesca (Gazeta de Valencia, 20
enero 1809), lo que le deparó ser teniente coro-
nel con grado de coronel el 12 de enero de 1809,
brigadier el 29 del mismo mes y año. Enfermo y
prisionero en Zaragoza, iba a ser conducido a
Francia, pero pudo comprar por 1.920 reales un
pasaporte de paisano y disimulado en un carro,
salió de Zaragoza, presentándose a Blake en Tor-
tosa, quien le nombró vocal de la Junta Militar
de esta ciudad. Mariscal de campo el 9 de marzo de
1809, benemérito de la patria en grado heroico y
eminente como defensor de Zaragoza, recibirá
más tarde las cruces y condecoraciones derivadas
de esta defensa. Comandante general de las tro-
pas de la izquierda del Ejército de la Derecha,
publica un parte, Calatayud, 26 agosto 1809,
sobre la lucha en el Frasno y la Almunia (Gazeta

de Valencia, 8 septiembre 1809). En su oficio de

Checa (Guadalajara), 14 diciembre 1809, infor-
ma del movimiento de tropas francesas en la
zona entre Daroca - Calatayud - Ateca - Navarra
(Gazeta de Valencia, 22 diciembre 1809). Su
parte de La Puebla de Valverde (Teruel), 11 mar-
zo 1810, a las 12 de la noche, sobre el ataque que
llevó a cabo el día 8 contra Teruel, en el que obli-
gó al enemigo a refugiarse en la casa llamada El

Seminario y dos conventos adjuntos, todo bien
tapiado; de allí partió a Caudé: los enemigos se
refugiaron en la venta de Mala Madera, en donde
finalmente se rindieron; el 9 volvió a Teruel, y a
la noche salió para Albentosa, yendo a dormir
a las casas del Puerto, a tres horas de Teruel; en
la mañana del 10 atacó a la guarnición del
Puerto, que se rindió (Gazeta Extraordinaria

de Valencia, 17 marzo 1810). Tuvo una gran
victoria en El Frasno (Zaragoza), 13 mayo 1810
(Gazeta de Valencia, 29 mayo 1810). Desde
Minglanilla, 22 junio 1810, comunica a la Junta
de Aragón, que un oficial, fugado de Madrid, ha
traído la noticia de que en Ciudad Rodrigo
ha sido batido el ejército de Masséna, y que el
rey Pepe está en el mayor cuidado (Gazeta de

Valencia, 3 julio 1810). En su parte a la Junta
de Aragón y parte de Castilla, Puerto de Used,
12 julio 1810, participa que habiendo llegado a
Castejón el 11 supo que una columna enemiga
se dirigía de Daroca a Calamocha, a la que deci-
dió atacar. Ramón Gayán dirigió la acción
(Gazeta Extraordinaria de Valencia, 18 julio
1810). En otro parte, Daroca, 14 julio 1810, da
cuenta de sus intentos de combatir con los ene-
migos en campo abierto, y no en poblado. Una
descubierta enemiga que salió de Daroca al ama-
necer del 14 retrocedió al cuarto de hora, perse-
guida por los nuestros. El resultado de esta
jornada fue desalojar a los enemigos de Daroca,
sin ninguna pérdida propia; se les hizo 25 prisio-
neros, entre ellos dos indignos españoles, natu-
rales de Granada y Málaga, «los cuales recibieron
el premio muy pronto, pues a la hora de ser apre-
hendidos fueron pasados por las armas». Se
cogieron también varios efectos, mochillas, etc.,
un coche, 20 acémilas cargadas de comestibles,
trigo, cebada, etc. Villacampa se duele de la falta
de caballería en que se encuentra (Gazeta de

Valencia, 24 julio 1810). Desde Alustante (Gua-
dalajara), 28 julio 1810, comunica cierto descala-
bro sufrido en las inmediaciones de Cariñena, al
quedarse sin cartuchos, aunque el enemigo
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sufrió acaso más (Gazeta de Valencia, 27 julio
1810). Se dice que las fuerzas enemigas eran
muy superiores, lo que le obligó a retirarse a la
sierra de Albarracín; los franceses aprovecharon
la situación así creada para entrar en Teruel el
día 20 (Gazeta de Valencia, 24 julio 1810). Des-
de Molina, 24 julio 1810, envía el parte oficial de
víctimas (Gazeta de Valencia, 3 agosto 1810).
Suchet le acusa de reclutar su gente «amenazan-
do, prendiendo y haciendo fusilar a los padres,
madres y parientes de los jóvenes», lo que le
induce a lanzar el decreto llamado de repre-
salias, Zaragoza, 30 agosto 1810. Ganó la acción
de Andorra (Teruel), 6 septiembre 1810 (Gaze-

ta Extraordinaria de Aragón, 9 septiembre
1810), lo que comunica en su oficio a José Mª de
Carvajal, Andorra, 6 septiembre 1810 (Gazeta

de Valencia, 21 septiembre 1810). El 20 de
noviembre de 1810 fue uno de los militares que
en la Fuensanta (Teruel) juraron fidelidad a las
Cortes. Su oficio de Guadalaviar (Teruel), 11
enero 1811, sobre las malas condiciones de la
tropa, mal comida y peor vestida, en su retirada
desde Checa hasta Griegos y Guadalaviar, en
medio de un diluvio de nieve y agua, se publica
en Gazeta de Aragón, 6 febrero 1811, y en
Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 12 febrero 1811. De nuevo en Huéla-
mo, 4 febrero 1811, sobre la acción de Checa del
31 de enero, en Gazeta de Aragón, 23 febrero
1811. La derrota de Checa es juzgada con gran
dureza por la Gazeta de la Provincia de Gua-

dalajara. 3.000 franceses con 300 caballos de-
rrotaron a 6.000 españoles con 600 caballos
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 5 abril 1811), pero acaso el redactor
de Guadalajara no conocía la angustiosa situa-
ción de los soldados de Villacampa. De nuevo
expresa éste las terribles condiciones de su tro-
pa en el parte de Talayuelas, 12 febrero 1812,
levemente remediadas cuando el Empecinado

en Beteta le entregó el día 7 3.000 pares de abar-
cas (Gazeta de Aragón, 27 febrero 1811; Gazeta

de la Junta-Congreso del Reino de Valencia, 5
marzo 1811). La Junta-Congreso de Valencia el
16 de febrero de 1811, con la Moción Patriótica

acordó socorrer con zapatos a sus soldados, le
declaró héroe, y el 19 acordó entregarle un sable
de honor. Gareli propone que la hoja sea obra del
artista Carlos Folc, el puño de Cristóbal Romero,
y la alegoría de Vicente López, reservándose el

lema, asociado con Aicart (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 22 febrero
1811). Villacampa agradece los zapatos de la
Junta-Congreso, Talayuelas, 26 febrero 1811
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 5 marzo 1811). Hombre de pocas
letras, sus escritos fueron ocasionales, como la
Contestación al impreso del mariscal de cam-

po D. José María de Carvajal, dada por el de

igual clase D. …, Valencia, 1811 (Gazeta de la

Junta-Congreso del Reino de Valencia, 2 julio
1811; Impugnación, según el aviso aparecido en
Gazeta de Aragón, 3 julio 1811). El 22 de mar-
zo de 1812 dirige desde Ibdes un parte a la Jun-
ta de Aragón, sobre sus movimientos entre
Alhama y Ateca (en Gazeta de Aragón, 25 mar-
zo 1812) y el mismo día otro sobre los movimien-
tos de diversión que ha emprendido, para llamar
la atención del enemigo y permitir así al general
Durán rendir a los franceses del castillo de Soria
(Gazeta de Aragón, 1 abril 1812). Su parte de
Priego, 25 marzo 1811, sobre la acción del puen-
te y pueblo de Auñón (Guadalajara), librada el 23
en combinación con el Empecinado, se publi-
ca en Gazeta Extraordinaria de Aragón, 1 abril
1811, extractos del mismo en El Conciso, 4
mayo 1811. Otro parte sobre lo mismo, Utiel,
1 abril 1811, Gazeta Extraordinaria de Aragón

de la fecha; y Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 9 abril 1811. Fragmentos de
una carta, al parecer suya, Monistrol de Monse-
rrate, 31 marzo 1811, en Gazeta de Aragón, 10
abril 1811 (acaba de llegar con gloria, cansancio
y desfallecimiento). A sus acciones de Ateca,
Campillo y Pozondón se refiere la Gazeta de

Aragón, 18 abril 1812, en donde también se
publica el parte de Villacampa, el Cuervo (Cuen-
ca), 9 abril 1812, sobre su marcha hacia Alicante
para entregar a los prisioneros. Otra versión del
mismo en Gazeta de Aragón, 25 abril 1812, en el
que habla especialmente de las dificultades
encontradas el día 6, al paso por Villalba de la Sie-
rra (Cuenca). Desde Torremocha, 2 julio 1812,
explica que en junio se hallaga retirado en el
ducado de Medinaceli, por la falta absoluta de
subsistencias que había en Aragón; pero no
pudiendo sufrir que los afrancesados se paseasen
a sus anchas por Teruel y Albarracín, ordenó a
Manuel Latre el 10 de junio que diese un golpe por
sorpresa contra Teruel, lo que éste hizo el 24-25 de
junio, llevándose consigo a diez josefinos notorios
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(Gazeta de Aragón, 18 julio 1812). Un parte a
José O’Donnell, Utiel, 25 agosto 1812, sobre la
acción victoriosa de Caudete (Valencia, junto
a Requena), publica Rodríguez-Solís. Dos oficios a
la Junta de Aragón, Begis (Castellón), 22 y 26
noviembre 1812, sobre la acción de Viver (Caste-
llón) del 21 de noviembre contra la descubierta
de Pannetier, que andaba imponiendo demasia-
das contribuciones a los pueblos, y sobre la
acción de Alcublas (Valencia) del 25 de noviem-
bre se publican en El Imparcial, 8 y 9 enero
1813. Recibió la Venera coronada de la Orden
militar de San Fernando el 15 de mayo de 1813,
siendo el primer español en obtener tal condeco-
ración. Su oficio a la Junta Superior de Aragón,
Rivarroja, 5 julio 1813, sobre la evacuación de
Valencia por los franceses, se publica en Gazeta

Extraordinaria de Zaragoza, 11 julio 1813.
Nombrado gobernador militar de Madrid y
comandante general de Castilla la Nueva, publi-
ca el manifiesto de despedida a sus tropas, Cher-
ta (Tarragona), 30 noviembre 1813 (Gazeta

Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno de la

Regencia de las Españas, 7 diciembre 1813).
Publicó la orden del día Soldados, Madrid, 4 ene-
ro 1814 (sobre recibir a la Regencia) en Diario

de Juan Verdades, 10 enero 1814; una repre-
sentación a las Cortes, Madrid, 16 febrero 1814, en
Redactor General de España, 17 febrero 1814;
un artículo remitido en La Abeja Española, 17
febrero 1814; sendas «Exposiciones del goberna-
dor militar de esta plaza al Congreso Nacional»,
fechadas a 17 y 20 de febrero de 1814, y publica-
das en El Universal, 21 febrero 1814 (todo ello
sobre la detención del agente servil Juan Garrido
y sobre las heridas causadas al farolero Juan Mar-
tínez). El Diario de Juan Verdades publica
«Documentos que ha presentado el general Villa-
campa a las Cortes atestiguando no haber sido
infractor de la Constitución». Son los siguientes:
1, del general V. al ministro de la Guerra, remi-
tiéndole el expediente. 2, orden del Sr. ministro
Herrero, para que arreste inmediatamente a
Juan Garrido, que se llama escribano de cámara,
y al presbítero José González, capellán de Santa
Teresa. 3, de V. al mismo, participándole el arres-
to, con la deposición de González, «de que el par-
tido que se llama servil había despachado
emisarios por las inmediaciones de esta corte,
para pagar gente que contribuyese a sus ideas de
trastorno y revolución». 4, oficio de la Regencia,

aprobando el arresto, dejando los reos a disposi-
ción del juez de primera instancia Francisco
Assín y Domínguez. 5, representación de V. 6,
oficio de la Regencia, aprobando que vindique su
conducta ante S. M. (Diario de Juan Verdades,
2 marzo 1814). Teniente general, y capitán gene-
ral de Castilla la Nueva en propiedad, 21 febrero
1814, actuó de acuerdo con la Constitución que
había jurado, por lo que, una vez vuelto el rey, se
le envió de cuartel a Zaragoza, y se le sometió a
proceso, llevándole preso de Huesca a Madrid y
encerrándole en el cuartel de Guardias de Corps.
Se le acusaba de haber arengado a los soldados
en nombre de la soberanía del pueblo, de haber
distribuido a la tropa gratuitamente ejemplares
del Redactor General de España (periódico
que le elogió con frecuencia), de haber atropella-
do a un sacerdote (José González Falco), que
resultó un agente de Mozo de Rosales, que bus-
caba la Regencia de Carlota Joaquina, etc. La
condición del ejército era tal que el 9 de marzo
de 1814 acepta doce pares de zapatos, ofrecidos
por Miguel Murta, maestro zapatero. Los destina
al segundo regimiento de Infantería de la Prince-
sa y al de Soria (Diario de Juan Verdades, 19
marzo 1814). El 27 de julio de 1815 el rey le
mandó al canónigo de Cuenca José Alfaro, para
pedirle sumisión, con la promesa a cambio de
una capitanía general. Consecuencia de esta ges-
tión fue la exposición de Villacampa del día 28,
que no gustó a Fernando VII, por lo que incluido
en el decreto de 15 de diciembre de 1815 orde-
nó su reclusión en el castillo de Montjuich, por
ocho años, y la recogida de todos sus despachos
(Diario Gaditano, 19 febrero 1821). La revolu-
ción de 1820 le devolvió la libertad, al tiempo
que el pueblo barcelonés le proclamaba capitán
general del Principado. Sociedad Patriótica de
Barcelona, 16 junio 1820, aunque muy pronto
actuará contra ella. En colaboración con José de
Castellar, publicó un Manifiesto dirigido a los

ciudadanos de Barcelona, Barcelona, 11 sep-
tiembre 1820, una hoja. Ayudante de campo de
Fernando VII, 4 abril 1820; gran cruz de San Her-
menegildo, 17 noviembre 1820, y de San Fernan-
do, 2 octubre 1821, con antigüedad de 1815.
Estuvo de primer jefe de Cataluña hasta el 22 de
febrero de 1822, en que fue nombrado capitán
general de Granada, hasta el 26 de abril de 1823.
Capitán general de Andalucía y jefe político de
Sevilla, 31 mayo 1823. Relevado el 11 de junio,
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en su oficio al ministro de la Guerra, Arcos, 19
junio 1823, habla de la mala situación en que se
halla el ejército, que ya no obedece a sus jefes
porque no quiere ser encerrado en la Isla de
León (oficio publicado en Ocios de Españoles

Emigrados, septiembre 1826). Villacampa prefi-
rió expatriarse embarcando en Gibraltar en un
buque sardo, que por Palma, Barcelona y Marse-
lla (en las tres ciudades quisieron detenerle) le
llevó a Malta. Llegó a esta isla el 22 de marzo de
1824, saliendo para Túnez el 13 de marzo de 1828,
llegando el día 28. Regresó a España el 22 de
febrero de 1833, llegando a Mahón el 8 de mar-
zo. Inmediatamente recuperó todos sus títulos y
prerrogativas, ejerciendo el mando militar y polí-
tico de Menorca, 18 enero 1834 - 31 octubre
1835. Capitán general de las Baleares, 3 abril
1838 - 20 febrero 1839. Desde el 6 de abril de
1844 residió en Zaragoza. Senador vitalicio por
Huesca, 15 agosto 1845; director general de In-
válidos, 7 marzo 1847; capitán general, 19 noviem-
bre 1852; presidente del Tribunal Supremo de
Guerra y Marina, 1854. (Biografía Villacampa
1853; Gazeta Nacional de Zaragoza, 2 sep-
tiembre y 23 diciembre 1810; El Conciso, cit.;
Rodríguez-Solís 1895; Gil Novales 1975b; La

Abeja Española, cit.; Diario de Juan Verda-

des, cit.; El Universal, cit.; Redactor General

de España, cit.; Carrasco y Sayz 1901; Ocios de

Españoles Emigrados, VI, nº 30, septiembre
1826, p. 201; Palau y Dulcet 1948; Páez 1966)

Villacampo, marqués de. Cf. Salamanca Fernández
de Castro, Luis José María.

Villacorta, fray Francisco Ignacio (Guardo, Palen-
cia, 1760 - Valladolid, 1844). Agustino. Autor de
Exposición que ha dirigido a S. M. el M. R. P.

comisario general de las Misiones de agusti-

nos calzados de la provincia de Filipinas

(sobre la absoluta necesidad de religiosos

europeos), Madrid, 1820; Máximas del Gobier-

no monárquico, Madrid, 1824; Exposición que

el M. R. P. comisario general de las Misiones

de agustinos calzados presentó a S. M. con la

noticia de la secularización del curato de

Malate, en el arzobispado de Manila, Madrid,
1824; Convocatoria para misión, Madrid, 1825;
Papeles interesantes de los regulares que en

las islas Filipinas administran la cura de

almas, Madrid, 1826, y Valladolid, 1838; Breve

resumen de los progresos de la religión católi-

ca en la admirable conversión de los indios

ygorrotes y tinguianes de la isla de Luzón,

una de las principales llamadas Filipinas,
Valladolid, 1831 y 1833, y Madrid, 1831; Sucinta

relación de los progresos de misiones de los

ygorrotes y tinguianes en la isla de Luzón,

una de las llamadas Filipinas, Valencia, 1833;
Administración espiritual de los padres agus-

tinos calzados de la provincia del Dulce Nom-

bre de Jesús de las islas Filipinas, con la

explicación de todos los religiosos, individuos

de ella, número de almas que están a su car-

go, conventos que tiene en el día, misiones y

curatos que administran, años de la funda-

ción de unos y otros, y estadística de ellos,
Valladolid, 1833; Sucinta memoria que contie-

ne el estado actual de las islas Filipinas, sus

ricas producciones, su agricultura, industria,

comercio, mejoras que pueden hacerse, me-

dios fáciles de realizarlas y cuanto puede coo-

perar a la prosperidad española esta tan

preciosa parte de sus dominios, Valladolid,
1838; Directorio espiritual para religiosos y

sus prelados que aspiran a la perfección de su

estado, Valladolid, 1838; El cristiano celoso de

sus verdaderos intereses, Valladolid, 1839.
Autor también de El monarca dichoso, según
J. del Burgo (Palau y Dulcet 1948). Villacorta es
autor muy reputado por su erudición filipina.
(Vadillo 1836)

Villacreces, conde de. Cf. López de Morla y Virnes
de Segovia, Lila y López-Spínola, Diego. 

Villada, Juan José. Partidario de Isabel II, autor
de una exposición a María Cristina, Cádiz, 15
octubre 1833 (publicada por Arzadun 1942), en
la que le recomienda la cuádruple alianza con
Francia, Portugal e Inglaterra, y al paso que
rechaza la herencia de la Revolución Francesa y
de la Constitución de 1812, pide que no se con-
funda con ella el pasado glorioso de nuestros
antiguos códigos, Fuero Viejo, Leyes de Toro,
Partidas, restituyéndoles las leyes que una mano
alevosa arrancó. (Arzadun 1942, cit.)

Villadarias, marqués de. Cf. Téllez Girón, Pedro. 

Villadarias, VII marqués. Cf. Santisteban y
Horcasitas, Francisco Javier de.

Villacampo, marqués de
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Villadarias, marquesa. Cf. Santisteban y Horcasi-
tas, María de los Dolores.

Villademoros. Cantor, acaso de iglesia, deportado
de Galicia a Canarias el 8 de mayo de 1821 por ser-
vil. (Gil Novales 1975b)

Villademoros. Cf. Rico Villademoros, Domingo. 

Villademoros, Pedro. Comisario de Guerra de
Marina, graduado, 1815-1822. 

Villadomar, Luis de. Primer comandante del regi-
miento de Figueras de Milicia Nacional, 1823. 

Villaescusa, Antonio. Regidor de Cádiz destituido
el 18 de febrero de 1823. (El Espectador, 5 marzo
1823)

Villaespesa Oquendo, Mariano. Coronel vivo,
teniente coronel del regimiento de Bailén, 43 de
Infantería de línea, 1817-1818. En 1820 se hallaba
en Sevilla, agregado al primer batallón del regi-
miento de Infantería de América, desde el 3 de
febrero hasta finales de abril, teniente coronel
mayor en comisión. Juró la Constitución en Cádiz el
19 de marzo de 1820, de orden de Manuel Freire.
El 4 de agosto de 1823 se presentó en Villanueva y
Geltrú al mariscal Moncey y al general Pedro Sars-
field. El 5 de octubre de 1823 fue nombrado tenien-
te de rey de San Fernando de Figueras, puesto que
conservó hasta marzo de 1824. Gobernador interi-
no de Rosas, firma en la ciudad su expediente de
purificación, 30 diciembre 1824, en el que dice no
haber pertenecido a sociedades secretas ni haber
hecho la guerra a los realistas. Purificado, 11 mayo
1826. (AGMS, expte. Pedro Bárcena)

Villafañe, Alfonso. Cf. Villafañe, Alonso Joaquín. 

Villafañe, Alonso Joaquín de. Mariscal de campo,
1802, interviene en el tumulto zamorano del 31 de
mayo de 1808 para apaciguar al pueblo (Gras
1913). Gran cruz de San Hermenegildo, 1815.
Figura hasta 1823. 

Villafañe, José. Fiscal de lo civil de la Audiencia
de Guatemala, 1817-1819. 

Villafañe, Tomás. Oficial de Correos, comunero
representante de Valencia, antirrevolucionario

firmante del Manifiesto del 28 de febrero de
1823. (Gil Novales 1975b; documento Proclama

de la Confederación de Comuneros Españo-

les, marzo 1823, facilitado por Marta Ruiz
Jiménez)

Villafañe y Andreu, Manuel de. Oidor de la
Audiencia de Valencia, 1794-1820 (suspenso en
1817); caballero de la Orden de Carlos III; presi-
dente del Tribunal de Seguridad Pública creado
por el conde de la Conquista, 1808; vocal de la
Junta de Valencia, 1809 (Gazeta de Valencia, 26
septiembre 1809). Oidor de la Audiencia de
Valencia y gobernador de la Sala del Crimen,
consejero de S. M., diputado a las Cortes de
Cádiz por Valencia, elegido el 14-15 de febrero
de 1810, juró el 24 de octubre del mismo año.
Junto con el barón de Antella y Vicente Cano
Manuel tomó posición contra las Memorias del
P. Rico, aparecidas en 1811. Oidor de la Audien-
cia de Castilla la Nueva (Madrid), 1821-1823, y su
regente y magistrado honorario del Tribunal
Supremo, 1822-1823; autor de Discurso pro-

nunciado a la Audiencia Territorial de Cas-

tilla la Nueva, el día 2 de enero de 1822,
Madrid, 1822. (Guía Política 1812; Calvo Marcos
1883; Ardit 1977)

Villafranca, conde de. Miembro de la delegación
de Guipúzcoa, que se concentra en Hernani para
cumplimentar al emperador de los franceses.
(Gazeta de Madrid, 15 abril 1808)

Villafranca, Luis de (Villafranca, Mallorca, 4
noviembre 1770 - Mallorca, 15 noviembre 1847).
Hijo de Jaime Mestre y de Antonia Oliver, se hizo
capuchino el 27 de octubre de 1788, tomando
entonces el nombre con el que es conocido.
Estudió retórica, filosofía y teología, además de
latín, inglés, francés e italiano. Fue gran lector y
erudito, autor de numerosas obras, casi ninguna
impresa. Sufrió con la exclaustración de 1835, y
según Bover le echó las culpas en Correcciones

fraternas o notas críticas a los dos artículos

publicados por D. Joaquín María Bover en los

Diarios Constitucionales de Palma de 29 de

abril y 2 de agosto del presente año, Palma,
1839. (Bover 1868)

Villafranca, marqués de. Cf. Álvarez de Toledo y
Gonzaga, Pedro. 
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Villafranca, XII marqués de. Cf. Álvarez de To-
ledo y Gonzaga, Francisco de Borja. 

Villafranca, marquesa de. Cf. Palafox y Portoca-
rrero, María Tomasa. 

Villafranca, marquesa de. Cf. López de Zúñiga y
Fernández de Velasco, María Josefa. 

Villafranca de Sant Martí, marqués de. Cf.
Desbrull y Boil de Arenós, Antonio. 

Villafuerte, Cipriano. Comisario honorario de
Guerra, 1820-1823. 

Villafuerte, marqués de. Vocal por la nobleza de
la Junta de La Laguna, 11 julio 1808. (Guerra y
del Hoyo 1976)

Villafuertes, III conde de. Cf. Zavala, Manuel
José de.

Villagarcía, conde de. Detenido en Madrid en la
redada de los días 24 y 25 de mayo de 1809, y lle-
vado a Francia (Gazeta de Valencia, 30 junio
1809). Su mujer el 20 de septiembre de 1809
salió voluntariamente hacia Francia a reunirse
con su marido. (Gazeta de Valencia, 17 octubre
1809)

Villagarcía, José. Ayudante de Caballería a las
órdenes de Saturnino Abuín en la división del
Empecinado, que el 18 de agosto de 1811 se
pasó al enemigo. Al frente de 500 caballos fue
hecho prisionero en Torija el 30 de diciembre de
1812, pero logró escapar. Se dijo que en febrero
de 1813 había hecho 500 prisioneros, especie
desmentida en junio. En El Imparcial se preci-
sa que junto con el Manco en febrero de 1813
sorprendieron en Medina al batallón de Volunta-
rios de Madrid, y le hicieron esos 500 prisioneros
(El Imparcial, 3 abril 1813). (Hernández Girbal
1968, p. 284-285; El Redactor General, 12
febrero 1813 y 12 junio 1813)

Villagarcía, marqués de. Cf. Armesto y Mendoza,
Joaquín de.

Villagarcía, Nicolás. Capitán de Caballería, que
de la división del Empecinado se pasó al enemi-
go. Se halló en la acción en torno a Cogolludo, 23

agosto 1811 (Gazeta de la Junta Superior del

Reino de Valencia, 6 septiembre 1811). Caballe-
ro de la Orden Real de España, 12 marzo 1812
(Gazeta de Madrid del 18). Jefe del escuadrón
de Cazadores a caballo de Guadalajara, creado el
6 de julio de 1812. (Ceballos-Escalera 1997)

Villageliu, Andrés. Franciscano que actuó mili-
tarmente en la Guerra de la Independencia como
jefe de los paisanos de Fragoso en los preparati-
vos y en el sitio de Vigo, marzo 1809. Fue uno de
los dos frailes enviados por Morillo a la Junta
Central, para comunicar la noticia de que Vigo
había capitulado (Gazeta Extraordinaria de

Gobierno, 15 abril 1809). Corrieron rumores, al
parecer infundados, de que estaba de acuerdo
con el enemigo. Con fecha, Cádiz, 30 octubre
1810, publica una carta en El Conciso, 8 noviem-
bre 1810, en la que incluye otra recibida de
Santiago, sin firma, y fechada a 15 de octubre,
sobre la gran cantidad de desertores y vagamun-
dos que había en Galicia, protegidos en ocasio-
nes por las autoridades, y sobre la comisión
militar que expeditivamente puso orden en la
materia. Éstos formaron partidas entregadas al
robo y al saqueo. Unos años después es predica-
dor honorario de S. M., guardián del convento de
San Francisco en El Ferrol, y se titula colegial
de Alva, predicador general y definidor honora-
rio. Autor de Catecismo dogmático razonable,
Madrid, 1819; y de Catecismo o diálogo razo-

nable dogmático para la instrucción de la

juventud, Salamanca, s. a. (acaso se trata de dos
ediciones del mismo libro), en el que aun mante-
niéndose en el terreno de lo puramente religioso
habla de la peligrosidad de las comedias y tertu-
lias. Suscriptor en 1821 de la Tertulia Patriótica
de El Ferrol, lee en ella un Papel curioso que

para fijar la opinión pública y convencer de

sus desvaríos a los enemigos del sistema

constitucional..., El Ferrol, 1821, en el que apa-
rece como capellán párroco del sexto regimiento
de la Marina nacional. Cura ecónomo de Ares (La
Coruña) en 1823; publica Oración fúnebre

que... pronunció en las exequias celebradas

por las víctimas del dos de mayo, El Ferrol,
1823. (Vázquez Martínez 1956; Palau y Dulcet
1948)

Villagodio, I marqués de. Cf. Mayoral y San
Pedro, Andrés. 

Villafranca, XII marqués de
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Villagómez, Francisco. Subteniente segundo,
teniente de Artillería, de la compañía de Cadetes
del Colegio de Segovia, 1818-1820. 

Villagómez y Lorenzana, Miguel Alfonso (Val-
deras, León, ? - ?). Consejero de Castilla, con
fama de absolutista. Tomó parte en el Consejo
Reunido de Madrid, 11 agosto 1808, en el que se
anularon las renuncias a la Corona de España, los
decretos dados por Napoleón y José y la
Constitución de Bayona y los tratados celebrados
en Francia por Carlos IV y Fernando VII, y los
infantes Carlos y Antonio, por la violencia con
que todo se había realizado. Sin embargo el rey
José le nombró jefe de división en el Ministerio de
Marina, 21 agosto 1809 (Gazeta de Madrid del
28 de septiembre), acaso sin su consentimiento.
Nombrado el 10 de marzo de 1809, junto a Tomás
Moyano, comisionado de la Junta Central en
Cádiz para examinar la conducta del marqués de
Villel, comisionado a su vez tras el movimiento
popular del 22 de febrero de 1809. El informe que
emitieron, Cádiz, 11 marzo 1809, totalmente
favorable a Villel, puede verse en Riaño. Pro-
puesto para ser uno de los componentes de la
Sala Segunda de Gobierno de España del Tribu-
nal del Consejo Supremo de España e Indias para
1810. Diputado por León a las Cortes de Cádiz,
elegido el 29 de agosto de 1810, juró el 14 de
octubre de 1810. Liberado León en 1812, Villa-
gómez fue confirmado en su puesto de diputado
el 13 de septiembre de 1813, pero fue un nombra-
miento puramente simbólico, porque sólo faltaba
una semana para que la Cámara terminase sus
sesiones. Confirmado consejero de Castilla, mayo
1814. En 1814-1815 emite un informe calificado
de «poco exacto» sobre los diputados liberales.
Presidente de la diputación en Madrid de la
Sociedad Económica de León, 1817-1829; vice-
presidente del Montepío de Viudas y Pupilos de
Corregidores y Alcaldes Mayores; miembro de la
Junta Apostólica y de la Suprema de Sanidad,
1817-1820; magistrado del Tribunal Supremo,
1821. (AHN, Estado, leg. 6 A y leg. 28 A, docs. 1
y 51; Riaño de la Iglesia 2004; Calvo Marcos
1883; El Redactor General, 6 enero 1813;
Carantoña 2000; Lista Interina Informantes
1820, que le llama Miguel Antonio)

Villagonzalo, VI conde de. Cf. Maldonado y
Abraldes, Francisco de Paula.

Villagrasa, Antonio. Juez honorario del Tribunal
del Excusado, 1820-1834, supernumerario en
1827-1832. 

Villagrasa, Cristóbal. Comisario honorario de
Guerra, 1818-1827. 

Villahermosa, duque de. Cf. Aragón Azlor y Pig-
natelli, José Antonio.

Villahermosa, XIII duque de. Cf. Azlor Aragón y
Pignatelli, Juan Pablo. 

Villahermosa, duquesa de. Cf. Pignatelli de Ara-
gón y Gonzaga, María Manuela de. 

Villahermosa del Pinar, conde de. Cf. Montoya,
Manuel de.

Villahermosa del Pinar, conde de. Cf. Montoya y
Solís, Fernando. 

Villalantes, Tomás. Clérigo absolutista vizcaíno,
capellán sochantre de la parroquia de Begoña.
Fugitivo en 1822. (El Verdadero Patriota, 18
agosto 1822)

Villalaz, Martín de. Alcalde de Casa y Corte
afrancesado, 8 noviembre 1809. (Gazeta de

Madrid, 8 noviembre 1809)

Villalba, Ambrosio. Coronel, comandante de las
partidas avanzadas de Aragón, en Teruel (avan-
zadas con relación a Valencia). El 8 de febrero
de 1810 se hallaba en Valderrobles, acopiando el
trigo recogido en la región, cuando se vio ataca-
do por los franceses de Calanda, que querían
arrebatarle el trigo. Entre el 8 y el 10 de febre-
ro durante dos horas impidió a los enemigos el
paso del río Algás, y después se retiró, de
acuerdo con el comandante interino Pedro Gar-
cía Navarro. (Gazeta de Valencia, 23 febrero
1810)

Villalba, Andrés. Secretario y encargado de
Negocios en Río de Janeiro, 1815. En oficio de 16
de enero de 1815 dice apoyar las gestiones
encomendadas a los comisionados argentinos
Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia, pero
bajo la previa renuncia a la independencia.
Secretario en Constantinopla, 1819; oficial de la
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Secretaría de Estado, 1820-1829, ausente en
1829. (Ravignani 1933 publica el documento)

Villalba, Baltasar. Capitán de Tiradores de la
Guardia Real afrancesada, caballero de la Orden
Real de España, 22 octubre 1810 (Gazeta de

Madrid del 3 de noviembre). Comandante del
regimiento de Pavía, 4 de Caballería ligera, 1815-
1820; comandante del regimiento de Lusitania,
10 de Caballería ligera, 1822; colaborador de El

Indicador, Madrid, 1822-1823. (Ceballos-Esca-
lera 1997)

Villalba, Galcerán de (? - Tarragona, 19 abril
1814). General agregado a la plaza de Barce-
lona, nombrado por Duhesme capitán general
interino, por antigüedad, en sustitución de Ez-
peleta, 22 septiembre 1808. Autor de un bando,
Barcelona, 9 noviembre 1808 (Diario de Barce-

lona, 11 noviembre 1808), contra los «agavilladores
de comestibles». En el bando de 6 de febrero de
1809 fijó los precios de una serie de artículos
de primera necesidad, pero no se publicó hasta
un mes después (Diario de Barcelona, 6 marzo
1809). Por el bando del 10 de febrero de 1809
(sic) de la Junta de Autoridades y Clases regula
lo referente a la contribución extraordinaria
(Diario de Barcelona, 13 marzo 1809). En ban-
do del 20 de marzo prolonga el pie impositivo de
febrero, ante las dificultades encontradas para
hacer el repartimiento por casas (Diario de

Barcelona, 21 marzo 1809). El 9 de abril de 1809
se negó a jurar a José, siendo arrestado en su
casa. Se fugó y recibió la gran cruz de Carlos III.
(Bofarull 1886, I, p. 180; Diario de Barcelona,
cit. y 22 septiembre 1808; Gazeta de Cataluña,
12 mayo 1814)

Villalba, Joaquín. Contador honorario de ejército,
1815-1823, teniente coronel, capitán de Artillería,
vocal por la parte militar de la Junta Superior
Económica de Artillería, 1817-1823. 

Villalba, José. Médico inspector del barrio de
Candelaria, en Cádiz, 1811. (Diario Mercantil

de Cádiz, 5 septiembre 1811)

Villalba, Julián (Barcelona, h. 1784 - ?). Ne-
gociante. En Inglaterra a partir de 1814 dedica-
do a trabajos literarios. Oficial de la Secretaría
de Gobernación, 1821-1822. Anillero. En mayo

de 1823 se encuentra en París y en marzo de
1826 en Marsella. En junio de 1827 llega a Calais
procedente de Inglaterra. (AN, F7, 11998;
Aviraneta 1836)

Villalba, Luis. Cf. Villava, Luis.

Villalba, Luis. Capitán del segundo regimiento
de Infantería de línea, bajo José I, caballero de
la Orden Real de España, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27). (Ceballos-Esca-
lera 1997)

Villalba, Manuel. Brigadier, 1814-1819; teniente
de rey en Madrid, 1817-1819. 

Villalba, Ramón de. Ayudante de Ingeniero, 4
noviembre 1776. Brigadier de Caballería, 1795;
mariscal de campo e inspector general de
Caballería, 1807. Se dice que en 1808 abandonó
Madrid, al ser ocupado por los franceses (Diario

de Badajoz, 8 agosto 1808). Nombrado por la
Junta Central inspector general de Caballería, 8
noviembre 1808 (Gazeta de Madrid, 8 noviem-
bre 1808). Teniente general, 1809, presentó en
este año unas Reflexiones sobre el estado

actual de la caballería, que serán probable-
mente parte del libro señalado más adelante. Se
dice que no aceptó el mando del Cuarto Ejército,
aunque esto no implica oposición alguna al
Gobierno, 1812. De nuevo inspector general de
Caballería, 1813. Creó los cuerpos de Caballería
de La Rioja, y persiguió a los guerrilleros, que
infestaban Castilla, cometiendo escandalosos
robos. Gran cruz de San Hermenegildo, 1816.
Autor de Reflexiones generales sobre la orga-

nización del ejército... acompañadas de un

reglamento para la misma con la resolución

de algunos problemas y un discurso sobre el

fomento y cría de caballos, Madrid, 1820;
capitán general de Castilla la Nueva, 1820-
1821; dirige cinco oficios, Madrid, 9, 13, 16, 20
y 27 febrero 1821, al capitán general de Cádiz,
sobre los sucesos de los guardias y prisión de
facciosos (Diario Gaditano, 15 febrero 1821),
y sobre otros incidentes, como la muerte en
Sevilla de un hombre con fama de bienaventu-
rado, que fue aprovechada por la reacción para
promover disturbios (Diario Gaditano, 19
febrero 1821), y sobre la prisión de varios cons-
piradores (Diario Gaditano, 22 y 26 febrero

Villalba, Baltasar

3188



1821). Otro oficio, 23 febrero 1821, sin novedad
(Diario Gaditano, 2 marzo 1821). El 27 de
febrero de 1821 comunica la prisión de José
Aguilar en Ronda, y la inquietud en Barcelona el
día 19 al correrse «la falsa noticia de que jornale-
ros en gran número se reunían en el convento de
San Agustín para reconocer las casas en que se
suponía que existían géneros extranjeros, y que-
marlos públicamente». El 6 de abril de 1821 habla
de la presencia del cura Merino en la provincia de
Burgos, al frente de 300 facciosos, «sacados de las
milicias reglamentarias de aquellos pueblos con
conminaciones de multas por dicho y otros de
iguales ideas» (Diario Gaditano, 12 abril 1811).
Perdió el puesto al día siguiente del suceso
de Vinuesa, 4 mayo 1821. Tertulia Patriótica de
Málaga, 9 septiembre 1821. Comandante general
del décimo distrito militar (Andalucía), 1823.
Emigrado en Inglaterra, fue elegido en 1826,
como general más antiguo en la emigración, para
dirigir una convocatoria a fin de constituir una
junta directiva para preparar el alzamiento en
España. No debió de ser, sin embargo, muy acti-
vo, pues le recomienda Cea Bermúdez a González
Salmón, Londres, 8 enero 1831. (Capel 1983;
Diario de Juan Verdades, 12 enero 1814;
Llorens 1968; Palau y Dulcet 1948; El Redactor

General, 4 noviembre 1812 y 2 junio 1813; AHN,
Estado, leg. 33 A, doc. 100 y leg. 5518)

Villalba y Burgos, Tomás de. Autor de la música
de los villancicos que se cantaron en la iglesia
parroquial de Priego, 1815. (Letras de los

villancicos, 16 páginas, ofrecidas en cat. 21
Jiménez-Bravo, junio 2005)

Villalba y Cortés, Francisco de. Secretario perpe-
tuo, 1806; secretario y consiliario de la Junta de
los Hospitales, 1807-1821; autor de una artículo,
Madrid, 13 octubre 1812, en el que agradece la
colecta de El Redactor General, 26 agosto 1812,
y pide que se hagan otras, porque es urgente. (El

Redactor General, 28 octubre 1812)

Villalobos, Elías. Regidor del Ayuntamiento de
Madrid, 1821-1822. 

Villalobos, Felipe. Canónigo de Palencia. Ya figu-
ra en la Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, de 1805, y continúa des-
pués en las de 1816 (en ésta es contador de

Hacienda) y 1820, pero ya no en la de 1825.
Llegado de Madrid a Valencia, con su hermano el
capitán José. Se sospechó de ellos, fueron dete-
nidos, y se les formó causa, de la que salieron
inocentes y libres de todo cargo. La Junta de
Valencia así lo atestigua el 4 de agosto de 1808.
(Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Re-

gular de España, cit.; Gazeta de Valencia, 12
agosto 1808)

Villalobos, Francisco. Artillero segundo y solda-
do distinguido, 17 abril 1809. Luchó en la defen-
sa de Badajoz en 1811, donde al capitular la
plaza fue hecho prisionero, y conducido a
Francia, pero pudo fugarse, y aun tomó parte en
la defensa de Cádiz. El 4 de septiembre de 1813
fue nombrado subteniente de la plana mayor, y el
12 de febrero de 1816, teniente de Artillería.
Como tal, y ayudante de la Academia de Segovia,
figura en 1817. Capitán, 29 enero 1826; teniente
coronel de Infantería, 21 marzo 1839. Durante la
Guerra de la Independencia sirvió en el ejército
de Mallorca; después en el de Filipinas. Se gra-
duó finalmente de coronel de Infantería, tenien-
te coronel de Artillería. (AGMS)

Villalobos, Francisco Ramón. Capitán de Ar-
tillería y comandante agregado en el Estado
Mayor de Manila, cesa en 1832 de gobernador de
las islas Marianas. Se gradúa de teniente coronel
en 1838. Pudiera ser uno solo con el anterior.
(AGMS)

Villalobos, José. Creador en Sevilla del escuadrón
de Caballería ligera de Garrochistas, mayo-junio
1808, que tanta importancia tendrá después en
la batalla de Bailén. (Gazeta de Valencia, 17
junio 1808)

Villalobos, José. Capitán del regimiento de
Caballería del Algarve, llegado de Madrid a
Valencia, con su hermano el canónigo Felipe. Se
sospechó de ellos, fueron detenidos, y se les for-
mó causa, de la que salieron inocentes y libres de
todo cargo. La Junta de Valencia así lo atestigua
el 4 de agosto de 1808. (Gazeta de Valencia, 12
agosto 1808)

Villalobos, José. Afrancesado, comisario ordena-
dor de ejército, caballero de la Orden Real de
España, 11 marzo 1811 (Gazeta de Madrid del
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19). Autor de Exposición de la conducta

pública de don... desde el año 1807, hasta que

se refugió al reino de Francia en 1813,
Madrid, 1814. (Ceballos-Escalera 1997; Palau y
Dulcet 1948)

Villalobos, José Miguel de (Rubite, Granada, ? -
?). Teniente coronel, que dirigía una partida en
Murcia. De él dependía el teniente coronel
Bernardo Márquez, el capitán José Granados y el
alférez Joaquín Vilches. Se le menciona en mayo
de 1810 (Gazeta de Valencia, 5 junio 1810).
Intenta una acción sobre Albox (Almería), 13
mayo 1810, con Márquez, Granados, Francisco
Reina y Juan del Pino (Diario de Badajoz, 13
junio 1810). En su parte de Vélez Rubio
(Almería), 10 junio 1810, da cuenta de la acción
de Galera (Granada), que tuvo lugar el día 9, y en
la que intervinieron, a sus órdenes, las partidas
de guerrilla de Bernardo Márquez, con Juan Jo-
sé Rave y José Granados, Gaspar Bobadilla, José
Vidaurre y José Gutiérrez (Gazeta de Valencia,
19 junio 1810). Tuvo un encuentro con los ene-
migos en Vélez Rubio, 20 junio 1810 (Gazeta de

Valencia, 29 junio 1810). Se dice que los france-
ses hicieron publicar en Baza que entregarían
5.000 duros a quien les presentase la cabeza de
Villalobos (Gazeta de Valencia, 10 agosto
1810). Libra la acción de la ermita de los Ánge-
les, junto a Baza, 29 octubre 1810, matando a 23
polacos. Con él van Bernardo Márquez, José
Granados, José Galiano, Pedro Luna y Joaquín
Vilches (Gazeta de Valencia, 9 noviembre
1810). Se le menciona en diciembre de 1810 en
torno a Vélez Rubio (Gazeta de la Junta

Superior de Gobierno de Valencia, 21 diciem-
bre 1810). En mayo de 1811 entró en Baza
(Gazeta de Aragón, 18 mayo 1811). El 27 de
mayo de 1811 250 caballos de Guadix intentaron
sorprenderlo, y aunque lo acorralaron en Char-
che (Almería), fue inmediatamente socorrido
por los escuadrones de Carabineros Reales,
Farnesio y Rey, y por el regimiento de Infantería
de Burgos, y los enemigos puestos en fuga (Ga-

zeta de la Junta-Congreso del Reino de Valen-

cia, 7 junio 1811). Casado en Orce (Granada)
estableció en este pueblo su residencia. Con él
empezó Francisco Abad Moreno, Chaleco. As-
cendió a coronel. El 12 de octubre de 1811 envía
a Manuel Freire, y éste a Blake, una información
sobre lo que llama dos acciones muy bonitas, las

de José Luna y José Granados el día 11: la prime-
ra en las inmediaciones de María, junto al
Calvario, y la segunda junto al río Caramuel, en
la que se enfrentaron contra fuerzas muy supe-
riores (Gazeta Extraordinaria de la Junta

Superior del Reino de Valencia, 29 octubre
1811). Elegido en 1822 vocal de la Diputación
Provincial de Granada, se manifiesta como libe-
ral moderado tirando a anillero. En 1823 se lan-
za otra vez a la guerrilla. Depende de la
Diputación de Granada, pero abarca todo el nor-
te de la provincia de Almería. El 21 de junio de
1823 entra en Baza, sable en mano, castigando a
los serviles que acababan de derribar la lápida
de la Constitución. Su nieto Salustiano Martínez
Villalobos publicó la Relación de los méritos,

grados y servicios militares hechos por D. José

Miguel de Villalobos, coronel de los reales

ejércitos, Madrid, imprenta de José Blass y Cía.,
mayo 1908. (Diario Mercantil de Cádiz, 13
julio 1810, 24 febrero, 9 abril y 7 octubre 1811;
Guillén Gómez 2000a)

Villalobos, Santiago. Realista acompañante del
cura Merino en abril de 1823. (AGMS, expte.
Febrer)

Villalón, Pedro. Elector de Cádiz, diciembre
1812. (El Redactor General, 27 diciembre 1812)

Villalonga. Venerable de la logia masónica llama-
da al parecer Taller de la Unión. En febrero de
1832 va a buscar al agente conocido por El de

las diez y media, ignorando que es agente, para
formar el Gran Capítulo General, que se compon-
drá de siete o nueve luces, o sea, individuos.
Proyecta entrevistarse con el ex emperador

don Pedro, según el agente citado, Madrid, 10 y
12 marzo 1832. Mestre y Villalonga descubren la
condición sospechosa de Antonio Sierra Maris-
cal, no saben si es agente de don Pedro o del
gobierno español. Deciden someterle a una serie
de pruebas, para saber a qué atenerse. (Colección
Causas 1865, V; Gil Novales 1986a)

Villalonga, Buenaventura. Impresor de Palma de
Mallorca, 1808-1829. (Gómez Imaz 1908)

Villalonga, José. Dependiente de Pablo Galcerán.
Se le formó causa el 9 de junio de 1814. (Esta-

feta Diaria de Barcelona, 1814)

Villalobos, José Miguel de
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Villalonga, José. Sociedad Patriótica de Palma,
19 mayo 1820. 

Villalonga, Juan. Ingeniero delineante, 3 noviem-
bre 1767. Teniente de Ingeniero, testigo en el
testamento de Tomás O’Daly otorgado en Puerto
Rico, 19 enero 1781. Elabora el plano y el sondeo
del puerto de San Juan de Puerto Rico, 1783.
Ingeniero ordinario, destinado como ayudante
en la Academia de Cádiz, 1790. Brigadier, 1795-
1821. (Capel 1983)

Villalonga, Ramón. Ayudante de Ingeniero, 17
enero 1771, destinado a Figueras. Acaso a esta
época corresponde un plano del polvorín del ba-
luarte de Santiago (en San Fernando de Figue-
ras). Lleva a cabo y escribe un Reconocimiento

de la costa del Campo de Gibraltar, 1796. Vocal
de la Junta de Mallorca, septiembre 1808, que le
encargó el 7 de enero de 1809 la vigilancia de to-
dos los pasajeros que lleguen a la isla. El 3 de mar-
zo de 1809 firma, con el marqués de la Bastida, un
informe sobre la conducta que debía seguirse con
los prisioneros franceses en Mallorca. (Capel
1983; Ferrer Flórez 1997)

Villa-López, marquesa de. Según la Gazeta de

Valencia, 30 junio 1809, en mayo de 1809 los
franceses la recluyeron en un convento. 

Villalpando, Fermín. Impresor de cámara de
S. M., en Madrid, 1803-1821. Deposita en el Ban-
co de San Carlos un donativo patriótico, en inte-
reses de vales reales, por valor de 956 reales 4
maravedís. (Gazeta de Madrid, 25 noviembre
1808)

Villalpando y San Juan, Mariano, conde de

Torresecas y de Castelblanco, marqués de la

Compuerta (Zaragoza, ? - ?, h. 1848). Sobrino de
María Teresa Ballabriga, fue nombrado por
Palafox capitán de Caballería, en cuya condición
sirvió en el primer sitio de Zaragoza y acompañó
a Francisco Palafox a Aranjuez. Terminó la gue-
rra de teniente coronel, y en 1815 fue ayudante
de Palafox. (La Sala Valdés 1908)

Villalpando y San Juan, Teresa. Hermana del
anterior, se casó con Francisco Palafox, con
quien estuvo en el primer sitio de Zaragoza, y
acompañó después a Madrid y Andalucía. Viuda

en 1812, volvió a casarse con Teodoro Gálvez
Cañero. Tuvo hijos en los dos matrimonios. (La
Sala Valdés 1908)

Villalta, José. Estudiante. Firma la represen-
tación, 27 febrero 1821. 

Villalta y Cevallos, Francisco Javier de. Arcediano
de Reyna, uno de los que la afrancesada Junta
Criminal de Sevilla, 16 julio 1810, consideró que
cualquiera que mantuviese correspondencia con
él sería condenado a muerte. Figura como arce-
diano en 1805 y en 1825. (Gazeta de Ayamonte,
8 agosto 1810; Guía del Estado Eclesiástico

Seglar y Regular de España, 1805, 1816, 1825)

Villaluenga y Marfil, Juan José. Regente de la
Audiencia de Guatemala; consejero de Indias,
1794-1800; figura como jubilado en 1801-1820. 

Villalva. Cf. Villalba. 

Villalva, Antonino. Secretario segundo con
carácter de contador de la Junta Patriótica
Constitucional de Amigos del País de Sevilla, 24
abril 1820. 

Villamagna, marqués de. Cf. Hurtado de Mendo-
za, Antonio María. 

Villamanrique, condesa de. Dama que mantuvo
tertulia en Sevilla, 1809, muy concurrida, entre
otros por los ingleses. (Lovett 1965)

Villamanuel, conde de. Sociedad Patriótica de
Badajoz, 1820. 

Villamar, II conde de. Cf. Beyens y Beyens, José
María.

Villamazares Gutiérrez, Tomás Ignacio (Valde-
huesa, 8 marzo 1776 - ?). Hijo de Joaquín Villa-
mazares y de Rosa Gutiérrez. Soldado y cabo
distinguido, 19 abril 1793, hizo diez campañas
embarcado, de ellas siete en Europa y América,
y tres años en Brest, con la escuadra combinada,
a partir de 1797. Tomó parte en el combate de
Cádiz, 14 febrero 1797, embarcado en lanchas
cañoneras, a las órdenes del general José de Cór-
doba; y en la expedición a Santo Domingo, con las
tropas combinadas franco-españolas. Embarcado
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en el navío Firme participó en el desembarco en
Jamaica, a las órdenes del brigadier Juan Cour-
ten. Sargento, 1 febrero 1798. Con el mismo navío
fue hecho prisionero en Trafalgar, 1805, y llevado
a Pleunist, donde estuvo dos años. Con la Guerra
de la Independencia ascendió a subteniente, 22
diciembre 1808, y a teniente, 14 julio 1809. Tomó
parte en las acciones de Almonacid, 11 agosto
1809, y Ocaña, 19 noviembre 1809, en la que fue
herido en el muslo por bala de fusil, y recibió dos
cuchilladas en la cabeza, siendo atropellado y
pateado por la caballería enemiga: se le creyó
muerto. Tomó parte después en el ataque de
Cuenca, 14 octubre 1811, en las retiradas de Baza
y Pozo Alcoy, en la expedición de Aragón y reti-
rada de Alcira y Carcagente, en la acción de
Puzol, 24 octubre 1811, y en la de Castalla, 21
julio 1812. Ascendió a capitán, 17 diciembre
1812. Siéndolo del regimiento de Infantería de
Badajoz, se casó en Petrel, sin licencia, el 13
de mayo de 1813, con Ángela Iranzo, hija de José
Iranzo y de Teresa Almanzón, ésta natural de
Utiel. Participó en seguida en el sitio del castillo
de Sagunto, y en el de Tarragona y acción de
Ordás, en los campos de Villafranca del Panadés,
13 septiembre 1813. Retirado, 10 junio 1814, el 4
de enero de 1815 solicita indulto por haberse
casado sin licencia, y es agregado al Estado
Mayor de Valencia. Sargento mayor de Peñíscola,
16 agosto 1816-1823. Gran cruz de San Hermene-
gildo, 24 enero 1817. El 16 de agosto de 1833 soli-
cita licencia para casarse en segundas nupcias
con Catalina Cortés. (AGMS)

Villamejor, marqués de. Quiso ser admitido como
diputado suplente a las Cortes de Cádiz por
Guadalajara, pero el 23 de noviembre de 1810 la
comisión correspondiente de las mismas lo
rechazó (el 1 de noviembre de 1810 según las
Actas Secretas. (Arenas López 1913; Actas Se-
cretas 1810)

Villamil. Coronel que el 16 de junio de 1811 fue
derrotado, y acaso muerto, en las proximidades
de Mora (Tarragona). (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 11 julio 1811)

Villamil, Antonio. Ex familiar del Santo Oficio,
mayordomo del duque de Medinaceli, que en
1820 reclamó con éxito contra la pretensión
del Ayuntamiento de Puente de Don Gonzalo

(Córdoba) de librarse de toda dependencia vasa-
llática. (Gil Novales 1975b)

Villamil, Bernardo. Coronel gobernador del Nuevo
Reino de León (México), 1817-1819. Ateneo, 14
mayo 1820. 

Villamil, Domingo (?, h. 1768 - ?). Regidor del
Ayuntamiento de Madrid, 1820-1821. Vocal de la
Junta de Gobierno del Banco de San Carlos, 1821-
1823. Casado. Se le formó causa en 1825 junto
con los demás capitulares de 1820. (AHN, Conse-

jos, leg. 51546-1)

Villamil, Francisco. Capitán de fragata, 1792; capi-
tán de navío, 1809-1823. 

Villamil, Francisco. Estudiante de Derecho, emi-
grado en Inglaterra, en donde en enero de 1829
percibía una libra y doce chelines al mes del
Comité de Ayuda. Recomendado por Cea Ber-
múdez a González Salmón, Londres, 8 enero 1831.
(AHN, Estado, leg. 5518; SUL, Wellington

Papers)

Villamil, Joaquín. Cf. Pérez Villamil, Joaquín. 

Villamil, Juan. Cf. Pérez Villamil, Juan.

Villamor, Francisco de. Oficial de la Contaduría de
Propios de la provincia de Zaragoza, defensor
de Zaragoza en sus dos asedios, declarado bene-
mérito de la patria por su adhesión al sistema libe-
ral, rescató la plata de la Inquisición creo que en
1820, por lo que recibió las gracias de la Junta
Gubernativa de Aragón. Tuvo encargo judicial de
perseguir malhechores, de los que logró aprehen-
der a seis. Oficial de la primera compañía del pri-
mer batallón de la Milicia Nacional Voluntaria,
socio fundador de la Sociedad Patriótica de
Zaragoza, 13 abril 1820; probable autor del artícu-
lo «Ciudadanos de la Reunión Patriótica», en
Diario Constitucional de Zaragoza, 15 abril
1820. En la contrarrevolución de Zaragoza, de la
que se acusó a la marquesa de Lazán, 14 mayo
1820, dirigió las fuerzas de la Milicia que asegura-
ron el triunfo de la libertad, y fue después testigo
de cargo contra el marqués de Lazán. De repente,
en agosto de 1821, se le acusa de conspirador
para establecer la república en España, «cuento
de viejas mal trazado» según el defensor Miguel

Villamejor, marqués de
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Ballarín, que parece no consistir en otra cosa que
en robos, desorden y algunos degüellos, incluido
el del sacristán mayor de la seo. Es decir, no es
una conspiración, sino una trama reaccionaria,
para acabar no sólo con Villamor, sino con Riego,
ya que le era muy adicto. A pesar de ello, el juez
de Zaragoza Mariano Domingo y Parras le conde-
nó el 27 de septiembre de 1821 a ocho años de
confinamiento en Santa María de Betancuria,
Fuerteventura, además de pérdida de empleos,
sueldos y honores, y se le condena también en
costas. No obstante, el 24 de diciembre de 1821
figura todavía en la cárcel de Zaragoza. (Gil
Novales 1975b)

Villamor, Mariano. Sociedad Patriótica de Zara-
goza, 13 abril 1820. 

Villamor, Vicente. Sociedad Patriótica de Zarago-
za, 13 abril 1820. Hermano de Francisco. 

Villanova. Redactor de la Gazeta de Madrid, bajo
la Regencia, que ha tenido problemas con un
coronel. (El Redactor General, 18 diciembre
1813)

Villanova, Andrés (Fatarella, Tarragona, ? -
Tortosa, octubre 1811). Guerrillero cogido con
otros compañeros en Panillet, cerca de Tortosa. El
14 de octubre de 1811 fue condenado a muerte,
cumpliéndose la sentencia inmediatamente.
(Gazeta Nacional de Zaragoza, 31 octubre
1811)

Villanova, Jacobo. Abogado no incorporado en el
Colegio de Madrid, uno de los editores de El

Universal, Madrid, 1814, condenado el 28 de
marzo de 1814 a seis años de presidio en África,
por haber escrito en su diario que el brigadier
Juan Antonio Barutell y otros oficiales eran parti-
darios de la Constitución. Como editor de El

Universal fue condenado a otros cuatro años en
África y en costas, apercibido además de que se
abstenga de cometer los excesos que resultan de
la causa, «pena de ser tratados con rigor».
(Gazeta de Murcia, 18 junio 1814; suplemento al
nº 7 de El Filósofo de Antaño en su Gabinete,

1813)

Villanova, Tomás. Profesor de zoología, en el Museo
de Ciencias Naturales, 1820-1821 (viceprofesor

en 1820), y en la Escuela Especial de Curar,
1822. 

Villanova y Jordán, Jacobo (Barcelona, ? - ?).
Licenciado, propone a las Cortes de 1820 la adop-
ción del Panóptico de Bentham. Oficial de la
Dirección de Fomento General del Reino, 1821;
fiscal de la Audiencia de Valencia, 1823; autor de
Cárceles y presidios. Aplicación de la Panópti-

ca de Jeremías Bentham a las cárceles y casas

de corrección de España, o medio de mejorar-

las, y de suprimir la pena de presidio con

el establecimiento de casas construidas bajo el

principio de inspección central, Madrid, 1834.
(Bowring 1877; The Pamphleteer, 1824, p. 292;
Palau y Dulcet 1948)

Villanova y Jordán, José. Archivero de la Sociedad
Económica Matritense, 1817; de la Junta del Cole-
gio de Sordomudos, 1817-1819; oficial de secreta-
ría de la Mayordomía Mayor, 1818-1820. 

Villanova y Jordán, Vicente. Presbítero, rector
del Colegio Nacional de Sordomudos, 1819-1823;
secretario de la Sociedad Económica de Madrid,
1823. (El Universal Observador Español, 7 abril
1821)

Villanueva. Uno de los firmantes de la carta diri-
gida a Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre
1813, en la que protestan por el atentado de
que fue objeto. (El Redactor General, 15 no-
viembre 1813)

Villanueva. Uno de los que ayudaron a Van Halen
en su fuga. Pudiera ser alguno de los siguientes.
(Van Halen 1827, I, p. 260)

Villanueva, Antonio. Vocal del Consejo Real. Tomó
parte en el Consejo Reunido de Madrid, 11 agosto
1808, en el que se anularon las renuncias a la
Corona de España, los decretos dados por Napo-
león y José y la Constitución de Bayona y los tra-
tados celebrados en Francia por Carlos IV y
Fernando VII, y los infantes Carlos y Antonio, por
la violencia con que todo se había realizado. Sin
embargo, el rey José le nombró jefe de división en
el Ministerio de Marina, 21 agosto 1809 (Gazeta

de Madrid del 28 de septiembre), acaso sin su
consentimiento. En mayo de 1814 sigue figurando
como consejero. (AHN, Estado, leg. 28 A, doc. 1)
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Villanueva, conde de. Cf. Martínez de Pinillos,
Claudio.

Villanueva, Fernando. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y doce chelines
al mes del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers)

Villanueva, Francisco de. Elector de Cuenca en
1820. (El Universal Observador Español, 16
mayo 1820)

Villanueva, Francisco Javier. Corregidor de Pla-
sencia (Cáceres), 1817-1820. 

Villanueva, Jacobo. Cf. Villanova, Jacobo. 

Villanueva, fray Jerónimo de. Vicario presidente,
firmante del oficio de Guadalupe, 28 febrero 1809,
dirigido a la Junta de la Serena, sobre retirada de
los franceses de la Jara (Cáceres), pues se han
replegado al Puente del Arzobispo. (Gazeta de

Valencia, 28 marzo 1809)

Villanueva, Joaquín. Diputado de los comisarios
de barrio de Cádiz, 1809; presidente del Fondo
Patriótico, Cádiz, 1810. Comerciante de Cádiz que
en 1813 firma riesgos en la calle San Francisco,
nº 92. (AHN, Estado, leg. 6 A; Diario Mercantil

de Cádiz, 12 septiembre 1810; El Redactor

General, 13 noviembre 1813)

Villanueva, Joaquín. Coronel, comandante del
regimiento de Sevilla, 14 de Infantería de línea,
1817-1820, comandante del regimiento de Améri-
ca, 28 de línea, 1822-1823.

Villanueva, José. Capitán prisionero de guerra.
El 19 de mayo de 1824 embarca en Calais para
Inglaterra. (AN, F7, 11989)

Villanueva, José. Alcalde mayor de Motril, 1817-
1820, su juez de primera instancia, 1821. 

Villanueva, José. Corrector de la Secretaría de las
Cortes, 1821-1823. 

Villanueva, José. Empleado subalterno de Hacien-
da, emigrado en Inglaterra, recomendado por Cea
Bermúdez a González Salmón, Londres, 8 enero
1831. (AHN, Estado, leg. 5518)

Villanueva, Juan. Refugiado en Inglaterra, perci-
bía en enero de 1829 una libra y cuatro chelines
del Comité de Ayuda. Dejó el país el 28 de marzo
de 1829, y entonces recibió diez libras. (SUL,
Wellington Papers)

Villanueva, Juan, llamado Juanito. Mozo de cuer-
da, y soldado de la división navarra, en la Guerra
de la Independencia. Analfabeto. Al acabar el con-
flicto volvió a su casa, pero en el Trienio se hizo
guerrillero feota, uno de los dirigentes de la rebe-
lión navarra de diciembre de 1821. (Ocios de

Españoles Emigrados, III, nº 13, abril 1825,
p. 348; Río 1987)

Villanueva, Juan de (Madrid, 15 septiembre 1739
- Madrid, 22 agosto 1811). En 1745 obtuvo un pre-
mio de la Academia de San Fernando, otro en
1756 y otros dos en 1777. En 1758 fue pensionado
en Roma, regresando a Madrid en 1765, marchan-
do a la Alhambra para estudiar las antigüedades
árabes, y regresando de nuevo a Madrid en 1767.
Trabajó después en El Escorial, para el embajador
de Francia, el marqués de Campovillar, el príncipe
de Asturias y los infantes, siendo nombrado arqui-
tecto de SS. AA. Escribió Antigüedades árabes

de Granada y Córdoba, Madrid, 1804. En Madrid
son suyos la columnata del Ayuntamiento, el
Observatorio, el templo del Caballero de Gracia,
el antiguo Teatro Principal, la columnata del Jar-
dín Botánico y el Museo del Prado. La Junta
Central le encargó en noviembre de 1808 la reha-
bilitación de la casa que fue de Godoy, junto a
doña María de Aragón, para que allí celebrase sus
sesiones el Tribunal Extraordinario Temporal de
Vigilancia y Protección. Al final colaboró con los
franceses, probablemente a la fuerza. Fue inten-
dente honorario, arquitecto mayor de la Casa Real
y recibió la Orden Real de España, 11 marzo 1811
(Gazeta de Madrid del 19). Murió en su casa de
la calle Hernán Cortés. Enterrado en la parroquia
de San Sebastián, su necrológica apareció en la
Gazeta de Madrid, el 26 de septiembre de 1811.
Fue trasladado al Panteón Nacional el 20 de junio
de 1869 y de nuevo devuelto a San Sebastián en
1875. Póstumo apareció su Arte de albañilería,
Madrid, 1827, edición facsímil, Madrid, eds.
Velázquez, 1977. Zacarías González Velázquez le
retrató en 1811. (Palau y Dulcet 1948; AHN,
Estado, leg. 29 D, doc. 68; Ceballos-Escalera
1997; Núñez, B. 2000; Páez 1966)

Villanueva, conde de
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Villanueva, Lorenzo. Oidor de la Audiencia de
Oviedo, que apoyó enérgicamente la idea de crear
una nueva Junta de Armamento y Defensa en
Asturias. Cuando ésta fue establecida en Luarca
el 4 de marzo de 1810, fue vocal por Boal de la
misma y su primer secretario. El día 21 comuni-
ca a la de Murcia su instalación, cuando todo
parecía perdido; pero en quince días, gracias a
3.000 soldados y al paisanaje, se logró batir al
enemigo, que incluso el día 20 abandonó la
capital (Gazeta de Valencia, 15 mayo 1810).
Magistrado de la Audiencia de Valencia, 1812.
Diputado a Cortes por Valencia, 1822-1823. (Sanz
Testón 2000; Fugier 1931; Guía Política 1812;
Diputados 1822)

Villanueva, Lorenzo. Sociedad Patriótica de
Lorencini, 14 abril 1820. Miembro de la Comisión
conjunta con San Sebastián de la Corte. Socie-
dad Patriótica de Amantes del Orden Consti-
tucional, Madrid, 7 junio 1820. Puede ser alguno
de los siguientes. 

Villanueva, Lorenzo Tomás. Redactor del Minis-

terio de la Gobernación de la Península,
Madrid, 1823.

Villanueva, Manuel. Teniente coronel, sargento
mayor de Jaca (Huesca), 1815-1821, y de Ciudad
Rodrigo (Salamanca), 1822-1823. 

Villanueva, Paulino. Liberal de Burgos, preso en
mayo de 1814. Vivía en calle de la Llana de
Afuera, nº 33. (Palomar 1931)

Villanueva, Pedro. Comandante de Armas en
Bilbao en abril de 1823, a la caída del régimen
constitucional. Protagonizó una polémica con las
autoridades civiles y las milicias realistas de la
villa, al acusar a estas últimas de escaso celo por
la «sagrada causa». (Guiard 1905)

Villanueva, Ramón. Impresor de Burgos, 1809-
1825. 

Villanueva, Tomás de. Abogado del Colegio de
Cádiz. En 1812 vivía en la plazuela de la Cruz
de la Verdad, nº 85. (Abogados 1812)

Villanueva, Valentín (Villanubla, Valladolid, h.
1788 - Valladolid, 9 febrero 1810). Hijo de

Antonio Villanueva, vecino de Villanubla, y de
Mónica Lebrero, ya difunta en 1810, pastor, gue-
rrillero perteneciente a las cuadrillas de Juan
Mendieta e Isidro Astorga, de estado soltero,
hecho prisionero por los franceses, y condenado
a muerte por la Junta Criminal Extraordinaria de
Valladolid, que dispuso también que a las ocho
horas de ejecutado fuese expuesto en un palen-
que en uno de los caminos más públicos inme-
diatos a la villa, 5 febrero 1810. Se le dio garrote
en la plaza pública de Villanubla. Los alcaldes
consiguieron que no se cumpliese la sentencia
en lo referente a la exposición del cadáver, y en
consecuencia fue enterrado en el campo santo,
como los demás fieles. (Scotti 1995; Sánchez
Fernández 2001)

Villanueva y Arévalo, José. Alcalde del crimen de
la Audiencia de Barcelona, uno de los que el 9
de abril de 1809 se negaron a jurar a José I, y fue
llevado al castillo de Montjuich. Magistrado de la
Audiencia de Sevilla, 1815-1832. (Bofarull 1886,
I, p. 334)

Villanueva y Astengo, Jaime (Játiva, 12 sep-
tiembre 1765 - Londres, 14 noviembre 1824).
Hijo de José Villanueva, tendero y librero de
origen turolense, y de Catalina Astengo, de fa-
milia italiana trasladada a Teruel. Estudió Artes
y Teología en el Seminario de San Miguel de
Orihuela y en el convento de Santo Domingo
de Valencia, ingresó en la orden dominicana y
ejerció la docencia en colegios de ella en Valen-
cia y Madrid. Fue miembro de la Academia de
la Historia. Desde 1802 se dedicó, en colabora-
ción con su hermano Joaquín Lorenzo, a la bús-
queda de documentos con el proyecto inicial
de escribir una historia de los antiguos ritos y
ceremonias de la Iglesia española. Luego
amplió su proyecto, recogiendo todo tipo de
documentos relativos a la historia eclesiástica
española, así como otros muchos atañentes a
temas no eclesiásticos, en especial crónicas,
cartas-puebla, poesías, etc. Visitó los archivos
de catedrales y conventos de Cataluña, la
región de Valencia, Baleares y puntos de Anda-
lucía. Villanueva es el típico ilustrado que
investiga la historia con espíritu crítico y man-
tiene una actitud favorable al regalismo de la
época. La Guerra de la Independencia inte-
rrumpió su trabajo y, tras una breve estancia en
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Onteniente (Valencia) como prior del convento
de dominicos, pasó a Cádiz acompañando a
Joaquín Lorenzo, que había sido nombrado
diputado a Cortes. Allí actuó como redactor del
Diario de las Sesiones de Cortes hasta 1813,
reportándole esta tarea constantes reproches y
enfrentamientos con el bando realista. Durante
la primera etapa absolutista de Fernando VII se
retiró a Valencia, dedicándose a la predicación.
Publicó Sermón que en las exequias de la

reina de España doña Isabel de Braganza...

dijo..., Valencia, 1819. En 1820 el Gobierno
Constitucional le encargó la reanudación de
sus trabajos de investigación en los archivos
eclesiásticos, y Villanueva se secularizó para
realizar con mayor libertad este cometido.
Pedro Juan Mallén dio a la estampa la Noticia

del viaje literario a las iglesias de España,

emprendido de orden del rey, en el año

1802, escrita en el de 1814, Valencia, 1820,
obra de Jaime. Sociedad Patriótica de Murcia,
10 abril 1823. En 1823 tuvo que emigrar junto
a sus hermanos Lorenzo y Joaquín Lorenzo. La
obra capital de Jaime Villanueva comenzó a
publicarse en Madrid, 1803, con el título de
Viaje literario a las iglesias de España. Los
seis primeros volúmenes, aparecidos entre
1803 y 1806, fueron publicados bajo el nombre
de su hermano Joaquín Lorenzo, quien introdu-
ce en ellos algunas notas. En Valencia, 1821, se
publicaron los volúmenes VI al X, y en Madrid,
1850-1852, los restantes, hasta el XXII. Fue
uno de los fundadores de Ocios de Españoles

Emigrados, Londres, 1824, en el que siguió
hasta su muerte. En los cuatro primeros núme-
ros de esta revista publicó poesías. Al morir
dejó algunos manuscritos, como Memorias

cronológicas de los condes de Urgel. Se le
atribuyen las Observaciones del C. Vern...

sobre la «Apología del Altar y del Trono»,

que escribió el Ilmo. Sr. D. Fr. Rafael Vélez,

obispo de Ceuta, que fueron contestadas por
unos Apéndices, escritos por el propio Vélez.
Usó el seudónimo de Pastor Jamelio, según
Ramírez Aledón. Su necrología aparece en
Ocios de Españoles Emigrados, II, p. 376-
377. (Fuentes 1930; Pastor 1948; Palau y Dul-
cet 1948; Diario de Madrid, 1 abril 1825;
Ramírez Aledón 1996b; Ocios de Españoles

Emigrados, cit.; autor de la voz Emilio La
Parra, con añadidos de Alberto Gil Novales) 

Villanueva y Astengo, Joaquín Lorenzo (Játiva,
10 agosto 1757 - Dublín, 25 marzo 1837). Estu-
dió humanidades en Orihuela y Teología en
Valencia, finalizando el doctorado en 1777. De
esta época son sus Philosophiae theses quas

in petitione magisterii defendet..., Valencia,
1772. Hasta 1780 enseñó filosofía en el Semina-
rio de Orihuela, tarea a la que renunció por dis-
crepancias con sus colegas. Protegido por Juan
Bautista Muñoz, cosmógrafo mayor de Indias, se
instala en Madrid, relacionándose con los más
caracterizados ilustrados, en especial con el gru-
po jansenista. No logra una canonjía en San Isi-
dro, a la que oposita en 1781, pero el obispo de
Salamanca e inquisidor general, Felipe Bertrán,
le nombra catedrático de Teología en el Semina-
rio de Salamanca. Traduce en verso el libro de
San Próspero de Aquitania Poema contra los

ingratos, Madrid, 1783; y también el Oficio de

la Semana Santa, Madrid, antes de 1784, con
una larga serie de ediciones posteriores. Sigue
De la obligación de decir la misa con circuns-

pección y pausa, Madrid, 1788. De nuevo aban-
dona su ocupación por enfrentamiento doctrinal
con el resto de los profesores, pasando a Madrid
como capellán de Bertrán y calificador del Santo
Oficio. Publica De la reverencia con que se

debe asistir a la misa y de las faltas que en

esto se cometen, Madrid, 1791; De la lección de

la Sagrada Escritura en lenguas vulgares,
Valencia, 1791; ingresando al año siguiente,
1792, en la Academia Española, en la que actuó
de bibliotecario, y muy pronto también en la de
la Historia. Empieza la publicación del Año cris-

tiano de España, Madrid, 1791-1803; y también
la Novena del beato Nicolás Factor, Madrid,
1792; Catecismo del Estado según los princi-

pios de la religión, Madrid, 1793, respuesta a la
muerte de Luis XVI; Cartas eclesiásticas... al

Dr. D. Guillermo Díaz Luzeredi en defensa de

las leyes que autorizan ahora al pueblo para

que lea en su lengua la Sagrada Escritura,
Madrid, 1794. Obtiene en 1795 el nombramiento
de capellán de honor y predicador del rey, apar-
te de otros cargos eclesiásticos. Publica Domini-

cas, ferias y fiestas movibles del año cristiano

de España, 5 vols., Madrid, 1796; y Cartas de

un presbítero español sobre la carta del ciu-

dadano Grégoire, obispo de Blois, al señor

arzobispo de Burgos, inquisidor general de

España, Madrid, 1798, obra esta como las

Villanueva y Astengo, Joaquín Lorenzo
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anteriores en que se muestra partidario del
absolutismo. (Un extracto de las Cartas publica
el Correo de la Comisión Provincial de San-

tiago, 30 abril 1812, con idea de atacar a Villa-
nueva en particular y al liberalismo en general.)
Siguió su colaboración en el Viaje literario de

su hermano, 1803, la Oración fúnebre en las

exequias de... D. Antonino Sentmanat de Car-

tellá, Madrid, 1806; y El Kempis de los litera-

tos, Madrid, 1807. El 2 de mayo de 1808 se retiró
al convento de agustinos de Alcalá de Henares y,
aunque volvió a Madrid y participó en su defen-
sa, abandonó definitivamente la ciudad poco
antes de ser tomada por Napoleón. Entrega un
donativo de 160 reales para comprarle monturas
al ejército de Castilla la Vieja (Gazeta de

Madrid, 4 noviembre 1808). En 1809 trabaja en
Sevilla como miembro de la Junta de Materias
Eclesiásticas creada por la Central, quien le
nombra canónigo de Cuenca. Publica Instruc-

ción popular en forma de catecismo sobre la

presente guerra, Sevilla, 1809, según ha demos-
trado Ramírez Aledón. Elegido el 14-15 de febre-
ro de 1810 diputado por Valencia a las Cortes
Extraordinarias, se incorporó a las sesiones con
cierto retraso, el 24 de octubre, por dificultades
en el viaje desde la costa valenciana a Cádiz.
Villanueva fue uno de los diputados más activos.
Sus intervenciones, en un principio poco defini-
das políticamente, se decantaron paulatinamente
en apoyo del grupo liberal, del que fue uno de los
miembros más notorios desde 1811. Gran parte
de las medidas relativas a política religiosa se
deben a este diputado, odiado por los realistas
de manera especial. Publicó El jansenismo

dedicado al Filósofo Rancio, Cádiz, 1811, con
el seudónimo de Ireneo Nystactes; seguido del
famoso Las angélicas fuentes o el tomista en

las Cortes, Cádiz, 1811-1813; y Contestación a

la impugnación de «Las angélicas fuentes»,
Cádiz, 1812; Impugnación del Diccionario

burlesco que contra las leyes divinas y huma-

nas publicará un libertino contra el regla-

mento de la libertad de imprenta según ha

ofrecido: se denuncia al Gobierno y al públi-

co, Cádiz, 1812 (dice publicará porque todavía
no había salido el Diccionario crítico-burles-

co); Dictamen... acerca de la segunda propo-

sición preliminar del proyecto de decreto

sobre los tribunales protectores de la religión,
Cádiz, 1813; Memoria crítica de una parte del

dictamen y voto por escrito sobre la Inquisi-

ción, Cádiz, 1813; Exposición, Cádiz, 1813;
Defensa de las Cortes y de las Regalías de la

nación en contestación a la Instrucción pas-

toral de los seis reverendos obispos refugia-

dos en Mallorca, Cádiz, 1813 (Madrid y La
Coruña, 1813); y Conciliación político-cristia-

na del sí y el no, Valencia, 1813. En 1813, como
diputado suplente en la legislatura ordinaria,
asiste a las sesiones celebradas en Cádiz, y al
trasladarse las Cortes a Madrid, lo hace él tam-
bién en calidad de cura de palacio del patriarca
de las Indias, Pedro Chaves de la Rosa. Por exi-
gencias de este último cargo viajó en mayo de
1814 a Valencia, donde Fernando VII le dio cla-
ras pruebas de animadversión. Aunque se le
aconseja el exilio, vuelve a Madrid, siendo dete-
nido en su casa y encerrado en la cárcel de la
Corona. En septiembre de 1815 se le condenó a
seis años de reclusión en el convento de La Sal-
ceda (Guadalajara), siendo confiscadas sus ren-
tas y privado de cargos y empleos. En 1820 se
reintegró a su canonjía de Cuenca, pero pronto
vuelve a Madrid como diputado por Valencia. De
nuevo se distingue en las Cortes, presentando
planteamientos similares a los de Cádiz en asun-
tos eclesiásticos. Publica Apuntes sobre el

arresto de los vocales de Cortes, ejecutado en

mayo de 1814, Madrid, 1820, obra escrita mien-
tras estaba preso en ella; Cartas de don Roque

Leal a un amigo suyo, sobre la representa-

ción del arzobispo de Valencia a las Cortes,
Madrid, 1820 (prohibidas sucesivamente por el
deán y cabildo de Toledo, 12 octubre 1823, por
el obispo de Oviedo, 24 marzo 1824, por los
gobernadores eclesiásticos de Palencia, 13 abril
1824, y por el arzobispo de Valencia, 16 octubre
1825), sigue con Observaciones sobre la «Apo-

logía del Altar y del Trono», Valencia, 1820;
Nuevos apuntes... sobre las cartas del señor

Alcalá Galiano, Madrid, 1821; Cuestión impor-

tante: los diputados de nuestras Cortes ¿son

inviolables respecto de la curia romana?, Ma-
drid, 1821. En agosto de 1822 fue nombrado em-
bajador ante la Santa Sede, pero el Papa prohibió
su entrada en los Estados Pontificios, incidente
contestado por el gobierno español con la expul-
sión del nuncio Giustiniani, enero de 1823. Al
regreso de Italia, viaja a Sevilla para dar cuenta
al Gobierno, publica Mi despedida de la curia

romana, Barcelona y Murcia, 1823. Se halla en
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la Tertulia Patriótica de Murcia, 11 abril 1823,
pero los acontecimientos políticos le deciden al
exilio, que será definitivo. De Gibraltar pasa a
Irlanda, llegando a Londres en diciembre 1823.
Villanueva fue un polígrafo, dotado de estilo
depurado y gran erudición. Emprendió la prepa-
ración de un diccionario etimológico de España y
Portugal, que perdió en uno de sus viajes, fue
fundador y redactor, junto a su hermano Jaime y
José Canga Argüelles, de Ocios de Españoles

Emigrados, Londres, 1824-1827, y cultivó tam-
bién la polémica política y religiosa. Publicó
Observaciones sobre la contestación del Rev.

Doyle a la comisión de la Cámara de los

Comunes, Londres, 1825, también aparecido en
inglés. Gran valor testimonial tiene su Vida lite-

raria, Londres, 1825, vuelta a publicar por Ger-
mán Ramírez Aledón, Alicante, 1996. Tradujo de
William Paley: Teología natural o demostra-

ción de la existencia y de los atributos de la

divinidad, fundada en los fenómenos de la na-

turaleza, Londres, 1825. Trabajó también sobre
asuntos propios de las islas Británicas, como
The apostolic Vicariate of England and Sco-

tland, London, 1825; Misapprehensions of the

V. R. P. Curteis and the V. R. G. Doyle concer-

ning the oath which the Bishops of Ireland

take to the Roman Pontiff, London, 1825; Mr.

Daniel O’Connell as Irish Counsellor denoun-

ced as an impostor, at the bar of the tribunal

of public opinion, London, 1826; Catecismo de

moral, Londres, 1826; Juicio de la obra del

señor arzobispo Despradt titulada «Concor-

dato de México con Roma», Londres, 1827;
Catecismo de los literatos, Londres, 1828;
Carta de Juanillo el Tuerto a su primo Saiz

Castellanos, Londres, 1828, folleto que se va a
incorporar a la gran polémica con Puigblanch. Pro-

testa del Dr. ... sobre la furtiva edición de su

«Catecismo de moral» hecha en Bogotá el año

de 1829, Londres, 1829; Don Termofilo o defensa

del prospecto del doctor Puigblanch, Londres,
1829, con el seudónimo de Perico de los Palotes;
Carta... al Sr. D. Antonio Puigblanch, Londres,
1829; Ibernia Phoenicea, Dublín, 1831, en latín, y
en traducción inglesa, Londres, 1833. Poesías

escogidas, Dublín, 1833; Sancti Patricii, Iberno-

rum apostoli, synodo, canones, opuscula, et

scriptorum quae supersunt, fragmenta, Dublín,
1835; Juicio de los opúsculos gramático-satíri-

cos de don Antonio Puigblanch, Dublín, 1836.

Póstumamente apareció Mi viaje a las Cortes,
Madrid, 1860. Además de los títulos reseñados,
Cueto le atribuye Memoria sobre un bajo

relieve hallado en Játiva; De la Divina Pro-

videncia; Anotaciones al primer tomo de la

versión castellana de los salmos, traducidos
por Tomás González Carvajal; Dictamen sobre

la reforma de las casas religiosas; Dictamen

sobre la celebración de un concilio nacional;
Incompatibilidad de la monarquía universal

y absoluta y de las reservas de la curia roma-

na con los derechos y libertades políticas de

las naciones; Discursos sobre las libertades de

la Iglesia española; Contestación que dio a la

censura de sus obras por la Inquisición. Tra-
ducción de la Teología moral de Paley; Cartas

hibérnicas; Glosario latino del Fuero Juzgo; y
Sentencias y máximas morales para una

religiosa. (Haro Sabater 1974; Laboa 1957;
Lasa 1970; La Parra 1985; Revuelta González
1973; Llorens 1968; Tomsich 1972; Cueto 1952;
Palau y Dulcet 1948; Ramírez Aledón 1996b; Calvo
Marcos 1883; Riaño de la Iglesia 2004; Carbone-
ro 1873; Gil Novales 1975b; cat. 23 Carmen
Books, invierno 2006-2007; autor de la voz Emi-
lio La Parra López con añadidos de Alberto Gil
Novales)

Villanueva y Astengo, Lorenzo Tadeo (Játiva, 10
agosto 1762 - ?). Hermano de los anteriores,
estudió Derecho en la Universidad de Valencia,
fue abogado en Madrid, magistrado de las
Audiencias de Asturias y Galicia, magistrado de
la de Valencia, 1813-1820 (suspenso en 1817);
autor de Discurso que, restituida a la ciudad

de Valencia la Audiencia Territorial, pronun-

ció al tiempo de su apertura..., Valencia, 1813;
magistrado de la Audiencia de Castilla la Nueva
(Madrid), 1821-1823; diputado a Cortes por
Valencia, 1822-1823; presidente de la Comisión
de Visita del Crédito Público, 1823, académico de
la Historia. Fue uno de los jueces de hecho que
el 27 de abril de 1822, pero el documento salió
con la fecha del 29, absolvieron a José Moreno
Guerra de la denuncia que contra él había pre-
sentado el cónsul de Gibraltar Juan González de
Rivas, por un artículo de aquél del 27 de sep-
tiembre de 1821 (Diario Gaditano, 22 mayo
1822). En 1823 emigró a Londres. En España se
le condenó a garrote, 1826, en ausencia; para ello
se le aplicó una de las excepciones del decreto

Villanueva y Astengo, Lorenzo Tadeo
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de amnistía de 1824. Se encontraba de nuevo en
Madrid en diciembre de 1834. Un hijo suyo fue
agente de Vicente Salvá en La Habana. (Palau y
Dulcet 1948, bajo el nombre de Joaquín Lorenzo;
Ocios de Españoles Emigrados, VI, nº 30, sep-
tiembre 1826, p. 247; Ramírez Aledón 1996b;
Salvá 2005)

Villanueva de la Barca, conde de. Cf. Calderón de
la Barca, José María.

Villanueva y Calleja, Gabriel. Cura beneficiado de
Quintana Ortuño, autor de Sermón histórico

fúnebre predicado en el día 14 de junio del

año 1815 en la parroquia de S. Cosme y S. Da-

mián de la ciudad de Burgos en el ente-

rramiento de los cadáveres de los ilustres

defensores de la patria fusilados por los fran-

ceses en aquella ciudad, Burgos, imprenta de
Miguel de Burgos, 1816. 

Villanueva y Cañas, Francisco de Paula, IV con-

de de Alba Real y IX de Atarés (Valladolid, h.
1766 - Zaragoza, 9 mayo 1830). Hijo de Domingo
de Villanueva Ribera, III conde de Alba Real, y
de María Rita Cañas y Trelles. Coronel, regidor
perpetuo de Madrid. Se casó en primeras nup-
cias con Luisa Pérez de Barradas y Fernández
de Córdoba, hija de los marqueses de Peñaflor,
que falleció en Madrid el 21 de abril de 1805.
Caballero de la Orden Real de España, 22 octu-
bre 1810 (Gazeta de Madrid del 1 de noviem-
bre). En segundas nupcias se casó con María
Manuela Magallón y Armendáriz, hija de los
marqueses de San Adrián, fallecida en Madrid
el 26 de enero de 1814. En 1816, al fallecer el
30 de noviembre de 1814 su tía María Manuela,
condesa de Atarés, incorporó este título, con
grandeza de España de primera clase. (Catálo-
go Títulos 1951; Ceballos-Escalera 1997; Santa
Cruz 1944)

Villanueva y Collado, Antonio. Cura de Majada-
honda (Madrid), elector de Madrid. (El Redactor

General, 20 julio 1813)

Villanueva de Duero, marqués de. Cf. Ramírez de
Haro y Ramírez de Arellano, José María.

Villanueva de Duero, marqués de. Cf. Rojas,
Francisco Javier de.

Villanueva de Duero, marqués consorte de. Cf.
Belvís de Moncada y Pizarro, Valentín (a partir
de 1816).

Villanueva de Duero, V marquesa de. Cf. Rojas y
Tello, María Mercedes. 

Villanueva Garay, Joaquín, marqués de Casalaigle-

sia. Alcalde de Cádiz, 27 diciembre 1812; elector
parroquial por el barrio del Rosario, 1813. Socio de
la Sociedad Económica de Cádiz, 1817. Procu-
rador mayor síndico de Cádiz, 1819, uno de los
autores del Expuesto que los procuradores sín-

dicos presentaron al Excmo. Ayuntamiento de

la ciudad de Cádiz en cabildo de 13 mayo

1820, Cádiz, 1820. Ya había fallecido en 1830. (El

Redactor General, 28 diciembre 1812 y 18 agosto
1813; Riaño de la Iglesia 2004; Gil Novales 1975b;
Acta 1830b)

Villanueva y Ochoa, Dionisio. Cf. Villanueva y
Rueda, Dionisio. 

Villanueva del Prado, VI marqués de. Cf. Nava y
Grimón y Benítez de Lugo, Alonso.

Villanueva de Rancés, Emilia. Socia de la
Sociedad Económica de Cádiz, 26 marzo 1829.
(Acta 1830b)

Villanueva y Rueda, Dionisio (Córdoba, 1774 -
Madrid, agosto 1834). Hijo de Juan Villanueva y
Antonia de Rueda, estudió en Sevilla con Justino
Matute, se trasladó a Madrid en 1799 y empezó a
trabajar como apuntador en el teatro de la Cruz.
Usó el seudónimo de Dionisio Solís. Tradujo
Misantropía y arrepentimiento, drama de
Kotzebue, Madrid, 1800; obras de Alfieri, entre
ellas Orestes; y de Chenier. Tomó parte en la Gue-
rra de la Independencia, hallándose en la batalla
de Uclés, 13 enero 1809. Tradujo libremente La

Prude ou la Gardeuse de cassete, 1816, con
el título engañoso de La sevillana. Se conserva el
manuscrito en la Biblioteca Nacional. Para mayor
disimulo, en una nota previa fechada en Madrid a
15 de julio de 1816, atribuye la autoría a fray
Alonso Remón, poeta valenciano del siglo XVI, a
quien siguieron algunos autores ingleses y france-
ses. Su traducción del Drama de Juan Calas, de
Chenier, se publicó en Madrid, 1822 (y fue prohibi-
da por el arzobispo de Toledo el 4 de abril de
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1827). Escribió una carta contra El Zurriago

Romero Alpuente y sus seguidores en El

Espectador, 27 diciembre 1822. Acompañó al
Gobierno a Cádiz en 1823, por lo que después
sufrió confinamiento en Segovia. Autor de La

comparsa de repente, Madrid, 1828, melodra-
ma de circunstancias para celebrar el viaje del
rey a Cataluña; Camila, Madrid, 1828 (arreglo
de Corneille); de las tragedias Tello de Neira;
y Blanca de Borbón; y de las comedias La

pupila; y Las literatas; El valiente justiciero

y el rico-hombre de Alcalá, refundición de
Moreto, se publicó póstumamente en 1848.
Estuvo casado con la actriz María Ribera.
(Ovilo 1859; Palau y Dulcet 1948; Lafarga 1982;
Carbonero 1873; Valera 1984; Gil Novales
1975b)

Villanueva y Sota, Francisco Javier de (?, 1763
- ?, 1815). Comisario ordenador de Marina,
1803. (Sanfeliú 1988)

Villanueva de las Torres, marqués de. Cf.
Fernández de Heredia Begines de los Ríos,
Gonzalo. 

Villanueva Vigil, José de. Temporero de Rentas,
que en Sevilla, 15 febrero 1814, invoca la
Constitución y los derechos del hombre para
quejarse del intendente Álvaro Flórez Estrada,
que no le ha dado mejor destino, a pesar de sus
méritos y de haber existido dos vacantes
(Diario de Juan Verdades, 15 febrero 1814).
Era contador subdelegado de Rentas del parti-
do de Marchena, y fue cesado por Flórez
Estrada. Entonces publicó Manifiesto a la

nación española de los servicios que hizo

durante la dominación francesa, Sevilla,
1814, en el que se titula «Patriota Asturiano en
Andalucía». (Diario Crítico General de Sevi-

lla, 21 marzo 1814; Palau y Dulcet 1948)

Villaoquina, conde de. Cf. Salabert y Quintadue-
ñas, Miguel de.

Villapadierna, Carlos. Mayor comandante su-
pernumerario del regimiento de Cazadores de
Lusitania, 1817-1818; coronel del regimiento
de Santiago, 7 de Caballería ligera, 1823; jefe
político de Villafranca del Bierzo, 1823, comune-
ro. Nombrado comandante general de las fuerzas

de las juntas andaluzas, septiembre 1835 (nom-
bramiento oficial el día 19). El 21 de septiembre
de 1835 comunica su satisfacción a la Junta de
Sevilla, el 26 escribe desde Manzanares. Diputa-
do a Cortes por León, 1841. (Ferro 1944; El Eco

del Comercio, 1 y 2 octubre 1835; Moratilla
1880)

Villapadierna, Manuel. Vocal por el reino de León
en las Juntas de León y Castilla, asistente a la reu-
nión de Ponferrada del 28 de julio de 1808.
Reducido a prisión con algunos compañeros, al
parecer por opinar que el general Juan José
García debía cesar en el mando de su división.
Llevados a La Coruña y encerrados en el castillo
de San Antón, al cabo de ocho meses reclaman a
la Junta de La Coruña, que el 20 de octubre de
1810 se dirige a la Central apoyando enérgica-
mente la petición de los presos. (García Rámila
1930; Martínez Salazar 1953)

Villapalma, marqués de. Cf. Calvo Encalada,
Manuel. 

Villapalma, marquesa de. Cf. Tulensell, María. 

Villapanés, V marqués de. Cf. Panés Pabón
González de Quijano y Vizarrón, Miguel María. 

Villaparno, marqués. Presidente suplente de la
Junta de Galicia. Como tal firma un documento,
La Coruña, 8 enero 1812. (Gazeta de Aragón, 11
marzo 1812)

Villapaterna, conde de. Cf. Pando y Álava, Carlos
de.

Villapaterna, conde de. Cf. Pando Fernández de
Pinedo Álava y Dávila, Manuel.

Villapol, José Rafael (Vivero, Lugo, ? - ?).
Abogado, asesor general de la Dirección de
Hacienda Pública, secretario de Literatura de la
Academia Latina, 1820-1821. 

Villapol, Rafael José. Cf. Villapol, José Rafael. 

Villar, Bruno Francisco de. Auditor de provincia
del estado eclesiástico de la Armada en Bilbao,
1801-1820; magistrado honorario de la Chan-
cillería de Valladolid, 1817-1820. 

Villanueva y Sota, Francisco Javier de
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Villar, Francisco del. Comisario honorario de
Guerra, 1817-1823.

Villar, Francisco Antonio de. Vocal de la Junta de
Santiago que el 15 de octubre de 1810 refrenda
el oficio dirigido a la general de Galicia por
Ramón Pérez Santa Marina, para afirmar el espí-
ritu de sumisión a las autoridades legítimas, pero
defendiendo también la existencia de las juntas.
(Oficio publicado por Martínez Salazar 1953)

Villar, Francisco de Paula del. Comisario ordena-
dor, 1823-1827. Puede ser el mismo que el anterior. 

Villar, Gabriel (Celorio, Asturias, h. 1801 - ?).
Soldado, prisionero de guerra enviado al depósi-
to de Aurillac. En 1824 pide permiso para per-
manecer en Francia. (AN, F7, 11985)

Villar, José. Contador de ejército honorario,
1817-1839 (clase suprimida en 1839).

Villar, José Luis del. Fiscal de la Junta Provincial
de Censura de Bilbao, 25 noviembre 1813, car-
go en el que fue repuesto en abril de 1820. Al
terminar la dominación francesa en Vizcaya, fue
nombrado también regidor del Ayuntamiento,
ocupándose de la junta del teatro de la villa. Au-
ditor de provincia del estado eclesiástico de la
Armada, en Bilbao, 1815-1822. (Guiard 1905)

Villar, Juan Francisco. Comisario ordenador,
1815-1823; firmó la representación, 27 febrero
1821. 

Villar, Manuel del (Pamplona, 11 febrero 1776 -
?). Canónigo de la catedral de Lérida, goberna-
dor y visitador general del obispado, electo obis-
po auxiliar de la diócesis, sucedió el 3 de
diciembre de 1815 a Jerónimo Mª Torres. (Guía

del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de

España, 1816; Hierarchia Catholica 1968)

Villar, marqués del. Uno de los firmantes de la
proclama de Murcia del 22 de junio de 1808, nom-
brado vocal para la Junta Central, 14 agosto 1808
(Gazeta de Valencia, 23 agosto 1808). Comi-
sionado para el nombramiento del comandante
general de Murcia, 1809. Tertulia Patriótica de
Murcia, 21 marzo 1821. (AHN, Estado, leg. 14 A;
Gazeta de Valencia, cit.)

Villar, Matías del. Regidor de Salamanca, 16 agos-
to 1812. (El Redactor General, 30 agosto 1812)

Villar, Pablo. Ingeniero, que dispuso el plan
para fortificar Lorca, 1809. (AHN, Estado, leg.
15, doc. 7)

Villar, Pedro del. Teniente de fragata, capitán
del puerto de Fuenterrabía (Guipúzcoa), 1822. 

Villar, Valerino. Autor de un parte, Torremoli-
nos, 18 marzo 1810, sobre la guarnición france-
sa de Málaga. Parece que es el comandante de
la partida de descubridores. (Gazeta Extraor-

dinaria de la Regencia, Cádiz, 23 marzo
1810)

Villar Frontin, José (La Coruña, octubre 1779 -
?). Hijo de los amores de Agustín Villar y Ba-
rrio, receptor de la Audiencia de Galicia, y de
Juana Frontin de Naya, lavandera. Aprendiz de
escribiente del procurador Francisco López
Abelleira, luego escribiente en la escribanía de
provincia de Juan Andrés del Busto. Se casa
con Juana Durillo, costurera y modista, viuda
de un dependiente de Rentas, que tenía algún
dinero ahorrado. Escribano mayor de guerra
interino de la provincia a finales de 1807,
escribano del resguardo del mar en 1809 por
nombramiento de los invasores franceses,
confirmado después por el marqués de la
Romana. Protegido por Domingo Ramírez de
Arellano de la servidumbre de Fernando VII en
Valençay, quien le hace oficial de la Secretaría
de Hacienda, 1814. Figura además como secre-
tario director de las encomiendas del infante
don Antonio, y caballero comendador de la
Orden de Isabel la Católica. Relacionado con
los miembros de la camarilla real, fue de repen-
te desterrado a Tarragona, de donde pasó a
Zaragoza a casa de un cuñado, consiguiendo
luego el permiso para volver a Madrid. Ministro
honorario del Consejo de Hacienda, 1820. Fue
después agente entre Fernando VII y Mataflori-
da hacia 1822-1823. Todavía figura luego como
consejero honorario de Guerra, secretario de
S. M., intendente de ejército y de la provincia
de Jerez de la Frontera (sic), socio de la Socie-
dad Económica de Cádiz, 6 noviembre 1828.
En la misma fecha ingresó su mujer (llamada
Juliana, probablemente por error). Siniestro
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personaje, típico de la camarilla fernandina.
Van Halen, sin embargo, le considera más
humano que el resto de la camarilla. (Gil Nova-
les 1978; Villa-Urrutia 1931; Van Halen 1827,
p. 144; Acta 1830b)

Villar Herrera, Francisco Antonio del (Peñón
de Vélez de la Gomera, 2 agosto 1761 - ?). Hijo de
Pedro del Villar y de Liboria Joaquina de He-
rrera. Guardia de Corps, 14 abril 1781; tenien-
te del regimiento de Infantería de Cuba, 19
noviembre 1787; teniente en el regimiento de
Infantería de Navarra, 11 marzo 1788. En julio
de 1788 obtiene permiso para casarse con Teo-
dora Ruan. A partir de octubre de 1790 pasa
dos años y dos meses de guarnición en Orán,
época en la que se gradúa de capitán, 12 agos-
to 1791, y es nombrado primer teniente, 11
octubre 1792. En la guerra contra la República
Francesa fue herido en el ataque de Monroy, 17
septiembre 1794. Capitán de Infantería, 1 mar-
zo 1795, el mismo año en que vuelve a casarse,
esta vez con Juana Adam Renart. En 1800 pre-
senció la epidemia de Cádiz, estando de plantón
en la puerta de la Caleta cuando los ingleses
hostigaban la plaza. Capitán de Granaderos, 19
marzo 1808; se graduó de coronel, 28 junio
1808, al mando del batallón de Hibernia, de
guarnición en Asturias. El 29 de abril de 1809
se encargó del mando de la columna de Grana-
deros, a las órdenes del mariscal de campo
Francisco Ballesteros. Teniente coronel del
regimiento de Cangas de Tineo, 5 diciembre
1811. Tomó parte en la batalla de Guadalete, 1
junio 1812. Recibe el distintivo del ejército de
Asturias, 10 octubre 1815, y la gran cruz de San
Hermenegildo, 8 mayo 1816. Coronel, teniente
de rey en Ceuta, 1817-1819. (AGMS)

Villar de Ladrón, marqués de, y conde de Gau-

sa. Mayordomo de semana, en funciones de ma-
yordomo mayor, que organizó los actos de
proclamación de Fernando VII en Madrid el 25
de agosto de 1808. (Gazeta de Madrid, 23
septiembre 1808)

Villar López, Juan. Alférez de navío, capitán del
puerto de Palamós (Gerona), 1819-1821. Emi-
grado en Inglaterra, en enero de 1829 percibía
una libra y doce chelines al mes del Comité de
Ayuda. (SUL, Wellington Papers)

Villar López, Pedro. Alférez de fragata graduado
y retirado, capitán del puerto de Selva (Balea-
res), 1822-1823. 

Villar Pérez, Martín del. Suscriptor del Diario

Gaditano, 1821, según la lista publicada en el
citado periódico del día 1 de marzo de 1821. 

Villar de Sierra Díaz, Lorenza. Socia de la Socie-
dad Económica de Cádiz, 26 marzo 1829. (Acta
1830b)

Villarán, Juan. Suscriptor del Diario Gaditano,
según la lista facilitada por Juan Roquero, publi-
cada en el citado periódico del día 1 de marzo de
1821.

Villarcal y Sanabria, Antonio. Cf. Villareal y
Sanabria, Antonio. 

Villareal, Francisco de Paula. Alcalde mayor de
Lemus (La Coruña), 1815-1820; juez de primera
instancia de Bande (La Coruña), 1822, y de La
Carolina (Jaén), 1822-1823 (si no es un homóni-
mo).

Villareal y Sanabria, Antonio. Corregidor de Za-
hara (Cádiz), 1817-1818; alcalde mayor de Ubri-
que (Cádiz), 1819-1820; juez de primera instancia
de Grazalema (Cádiz), 1821. 

Villarejo, José. Propietario de Bailén, nombrado
regidor por José I, 21 enero 1810. (Gazeta

Nacional de Zaragoza, 22 febrero 1810)

Villares. Teniente que firmó la Representación de

los generales, en favor del restablecimiento de la
Inquisición. (El Redactor General, 11 julio 1812)

Villares, Vicente. Autor de Colección general de

interesantes e instructivos discursos literarios

publicados en el reino de Galicia, cuaderno 1º
que contiene: 1º, Ensayo de un manifiesto de la

conducta que tuvo el gobierno francés con la

corte de España, 2º, Manifiesto político y

moral al mismo reino por un compatriota

suyo, a 3 reales cada uno, Madrid y Buenos Aires,
1808, y de nuevo, 1821; cuaderno 2º (Gazeta de

Madrid, 14 octubre 1808); Principio de la con-

moción de La Coruña, Santiago, Tuy y

Orense, y erección de la Junta Superior del

Villar Herrera, Francisco Antonio del
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Reino de Galicia, y de Monumento de gratitud

que, en nombre del fidelísimo reino de

Galicia, ofrece a la digna memoria del inmor-

tal marqués de la Romana, La Coruña y Palma,
1811. Redactor de la Gazeta Instructiva de La
Coruña, mayo 1812. Fiscal del crimen de la
Audiencia de Galicia, 1813-1820; fiscal, 1821-
1826, en 1822 con carácter interino. No secundó
el movimiento de Porlier en 1815. (Palau y
Dulcet 1948; Arco 1914; Meijide 1995; El

Zurriago, nº 32, 1822; Carballo 1981, quien aña-
de que llegó a fiscal del Tribunal Supremo en
1821)

Villares, vizconde de los. Cf. Ceballos Escobedo
y Salcedo, Gabriel de. 

Villarias, Salvador. Sociedad Patriótica La Fon-
tana de Oro, 3 junio 1821. 

Villariezo, conde consorte de. Cf. Ramírez de
Haro y Ramírez de Arellano, José María. 

Villariezo, conde de. Cf. Belvis de Moncada,
Valentín.

Villariezo, condesa de. Cf. Belvis de Moncada y
Rojas, Asunción. 

Villarino, Bruno. Ministro honorario de la Audien-
cia de Sevilla, 1813.

Villarino, Joaquín (?, h. 1786 - ?). Negociante. En
París en enero de 1827. (AN, F7, 11994)

Villarino, Juan Antonio (?, h. 1784 - ?). Autor del
«Aviso a los hombres sensibles», aparecido en El

Conciso, nº 20, y de una representación a las
Cortes, todo ello denunciando la situación lasti-
mosa de los hospitales. La Junta Provincial de
Censura calificó a su escrito de «escandaloso» y
«alarmante», con protesta de muchos liberales.
Volvió a insistir con una carta fechada en
Hospital Militar de San Carlos, 27 abril 1811, El

Conciso, 2 mayo 1811, en la que reconoce que
ya hace un año pretendió la plaza de consultor,
a la que se consideraba digno, y dice haber dedi-
cado todos sus esfuerzos para aliviar al soldado
enfermo. (El Conciso, cit.; El Robespierre Es-

pañol, nº 3, 1811; Diario Mercantil de Cádiz,
30 abril y 25 junio 1811)

Villarino, Juan Antonio. Redactor de la Abeja

Madrileña, 1814; oficial de la Secretaría de
Hacienda, en la sección de Ultramar, 1820; en la
de la Península, 1821-1823. Sociedad Patriótica
La Fontana de Oro, 11 junio - 16 octubre 1820.
Firmó la representación, 27 febrero 1821. No
tuvo parte en los Fragmentos de la Abeja
Madrileña, acomodados a las circunstancias

presentes, 1820, obra de Regato. 

Villarmil, Ramón. Cf. González Villarmil de la
Rúa, Ramón. 

Villaronga, Francisco. Tertulia Patriótica de
Barcelona, 17 noviembre 1822. 

Villaronte, Juan. Cf. Pérez Villaronte, Juan. 

Villaroya, Joaquín de. Comisario de Guerra,
1815-1831; contador de ejército honorario, 1819-
1823. 

Villarreal (? - ?, 1810). Dos hermanos de este
apellido, afrancesados de Málaga, que servían
de guías a las tropas francesas en la serranía de
Ronda, en donde murieron en acción. (Diario

de Badajoz, 28 junio 1810)

Villarreal, Antonio (Veracruz, ? - ?). Oficial jose-
fino. En Francia pasa por escritor español. En
diciembre de 1825 llega a Tours procedente
de Barcelona. Se halla en Montpellier en julio de
1829 y en Le Havre en 1830. (AN, F7, 11998)

Villarreal, Bruno de (Larrea, Álava, 24 julio 1801 -
Vitoria, 1860). Hizo la guerra de 1823 contra la
Constitución, ascendiendo a teniente. Se halló en
las acciones de Estella y Puente de Larrea y en el
asalto a Logroño. En 1825 obtuvo la cruz de fideli-
dad militar. Al comenzar la guerra carlista ascen-
dió a teniente coronel, 1833, a coronel en 1834, y
en seguida a brigadier, cuando fue nombrado
comandante general de Álava. Luego fue lugarte-
niente general, a la vez que recibía las grandes cru-
ces de Isabel la Católica y de San Fernando. Se le
elogia por su valor en los combates. Siempre fue
enemigo del Abrazo de Vergara, pues consideraba
a Maroto un traidor. (Sanz y Díaz 1956)

Villarreal, Manuel de, I marqués de Casa

Villarreal. Título obtenido en 1790, por haber
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asistido el año anterior a la jura del príncipe don
Fernando. Regidor de Granada, caballero de la
Orden Real de España, 28 marzo 1810 (Gazeta

de Madrid del 14 de abril). El 13 de agosto de
1814 solicita licencia para casar a su hijo Manuel
de Villarreal y Luna con Antonia Ortiz y Quin-
tana. (Catálogo Títulos 1951; Ceballos-Escalera
1997)

Villarreal, Tomás (? - Badajoz, 15 marzo 1813). Jefe
de contrabandistas de Málaga, guerrillero afrance-
sado al que Berton hizo comandante del escua-
drón de Guías Cazadores de Málaga. El 27 de
octubre de 1810 se señala su salida de Málaga para
combatir a las guerrillas de la serranía de Vélez-
Málaga. Atacado el 27 de febrero de 1813 en Na-
valcán (Toledo, cerca de Talavera de la Reina) por
Feliciano Cuesta, le hizo prisionero con doce de su
partida, todos ellos fueron llevados a Badajoz, seña-
lándose el 15 de marzo de 1813 para ser pasados
por las armas. Una carta de Castaños al marqués de
las Amarillas, que publica Arzadun, informa del
asunto. (Convocatoria 1812; Tertulia Patriótica

de Cádiz, 11 noviembre 1810; El Redactor Gene-

ral, 20 marzo 1813; El Imparcial, 30 marzo 1813;
Arzadun 1910; Rubio-Argüelles 1956)

Villarreal de Purullena, marqués de. Firma la
Representación dirigida al rey Ntro. señor

por el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz,

suplicándole el restablecimiento de los pa-

dres de la Compañía de Jesús, Cádiz, 24 oc-
tubre 1814. Uno de los jueces de hecho
insaculados en Cádiz el 17 de marzo de 1821,
para juzgar a Clararrosa (Diario Gaditano, 28
marzo 1821). Juez de hecho designado para el
artículo «Respuestas a las observaciones del
español que no es imparcial, sobre la indepen-
dencia de Buenos Aires» (acaso de Clararrosa),
publicado en Diario Gaditano del 16 de marzo
de 1821: vista señalada para el 31. (Diario

Gaditano, 16 mayo 1822)

Villarroel, Antonio. Alférez de la Milicia Nacional
Voluntaria. Sociedad Patriótica de Lucena (Cór-
doba).

Villarroel, Francisco. Ayudante de Ingenieros,
1769. Pertenece al ramo de Caminos, destinado
en Madrid, 1774. Ingeniero en segunda, 1794,
destinado al ejército del Rosellón. Brigadier de

Ingenieros, 1803; mariscal de campo, 1809-1822;
gran cruz de San Hermenegildo, 1816. (Capel 1983)

Villarroel, Miguel Ramón de. Oficial de la Secre-
taría de Guerra, 1817-1820; intendente de ejérci-
to, graduado, 1820-1823. 

Villarroya, Joaquín (Valencia, h. 1763 - ?). Solici-
tador de negocios y cobranzas de maravedís del
Maestrazgo de Montesa en Valencia, marzo 1780 -
enero 1788, en que fue nombrado administrador
del mismo, hasta su extinción en mayo de 1798.
Desde el 21 de junio de 1795 tenía honores de
comisario de Guerra, y el 7 de mayo de 1798 lo fue
plenamente. El 8 de septiembre de 1802 fue nom-
brado regidor perpetuo de Valencia, y en mayo de
1804 vocal de la Junta de Sanidad. Con la Guerra
de la Independencia se integró en el ejército auxi-
liar de Valencia que fue a Aragón, y en abril de
1809 fue nombrado vocal de la Junta Permanente
de Aragón. Vocal de la Junta de Valencia, firman-
te de su representación del 7 de octubre de 1809.
En 1810 pasó de recaudador a Granada, pero en
agosto de 1810 volvió a Valencia. Comisario de
Guerra, como secretario real autorizó el acto de la
jura y reconocimiento de las Cortes soberanas,
que tuvo lugar en Castellón el 8 de diciembre de
1810 (Gazeta de la Junta Superior de Gobier-

no de Valencia, 14 diciembre 1810). En septiem-
bre de 1811 se encargó de la Hacienda valenciana,
pero fue hecho prisionero, y llevado a Francia,
hasta 1814. Rehabilitado, se incorporó al ejército
de Cataluña, y el 16 de octubre de 1815 al llama-
do de Observación de la Derecha. Comisario de
Guerra, 1817-1819. Comisario ordinario, diciem-
bre 1829. (AGMS)

Villarroya, Millán. Vocal de la Junta de Gobierno
de la ciudad de Zaragoza y del reino de Aragón, fir-
mante, junto a Ric y otros, de una Representación

a S. M. (José I), Zaragoza, 11 marzo 1809, publica-
da en El Imparcial, Madrid, 24 marzo 1809. 

Villarrubia, José. Responsable del número del 31
de julio de 1821 del Diario Político de Zaragoza,
condenado a un mes de prisión en la Aljafería, 500
reales de multa y costas, por haber insertado un
artículo comunicado. (Gil Novales 1975b)

Villas, Joaquín. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. 

Villarreal, Tomás
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Villasana, Ignacio. Coronel del tercer batallón
del regimiento de Borbón, 41 de Infantería de
línea, 1817-1818; segundo comandante del bata-
llón de Voluntarios de Tarragona de Infantería
ligera, 1819-1823. Purificado el 30 de septiembre
de 1826. (AGMS, expte. Cornel)

Villasante, Carlos. Ex religioso escolapio, afran-
cesado, profesor de retórica y poética del colegio
creado el 17 de octubre de 1809 en donde esta-
ban las Escuelas Pías de Lavapiés, en Madrid.
(Gazeta de Valencia, 19 diciembre 1809, dice
Villasaute)

Villasante, Florencio de. Secretario del Crédito
Público, 1815-1822; jefe de la Oficina de Renova-
ción de los Vales Reales, 1826-1834, con conside-
ración de ministro del Consejo Real y secretario
de S. M. 

Villasante, José Alonso. Juez de primera instan-
cia de Orjiva (Granada), 1823. 

Villasante, Vicente. Teniente de Artillería, hecho
prisionero por los franceses en el campo de San-
ta Engracia, inmediato a Badajoz, se fugó de los
enemigos y se presentó en Cádiz (Diario

Mercantil de Cádiz, 24 julio 1811)

Villaseca, marqués de. El hombre más rico de
Córdoba en 1818, con noventa mil duros al año.
Ticknor lo describe como un hombre joven, gra-
to, amable, hospitalario e ignorante. (Ticknor
1880)

Villaseñor, padre. Fraile trinitario, que en
Madrid, mayo de 1823, al decir de Usoz, se mos-
tró partidario de la religión de Jesucristo, pero
no de la de las turbas realistas. (Usoz 1986)

Villaseñor y Acuña, Eustasio de. Ex regente del
Colegio de Santiago, profesor de humanidades.
Traductor (o autor) de El emigrado francés.

Memorias que pueden servir para la historia

de todas las revoluciones, Madrid, 1831; autor de
Lecciones de gramática castellana, dispues-

tas para uso de los alumnos del Colegio de

Santiago; Lecciones de geografía. Traductor de
Dinouart: Arte de callar, principalmente en

materia de religión. En 1833 se titula profesor
de matemáticas. Traductor de Derecho público

de la Francia en materia de regencia, Madrid,
1833; y de El desván de los duendes. Colección

de cuentos de aparecidos, duendes, fantas-

mas, vampiros y demonios, 1833. (Palau y Dul-
cet 1948, información editorial de El Emigrado

francés)

Villatela, Vicente. En 1814 denunciado como
liberal por Pascual Puértolas, y detenido en con-
secuencia. (El Zurriago, nº 23, 1822)

Villatorre, marqués de. Cf. Bustamante y Vélez,
Antonio de.

Villatorre, marqués de. Cf. Verdones, José.

Villatoya, marqués de. Miembro de la Junta de
Gobierno del Banco de San Carlos, 1817-1819. 

Villatte, Eugène-Casimir, conde de Outremont

(?, 1770 - ?, 1834). Subteniente en 1792, sirve en
los ejércitos del Rhin, 1792-1794, Sambre-et-
Meuse, y de Italia, 1797. Herido en la batalla de
Zurich, 2-4 junio 1799. En 1805 toma el mando
de una brigada del Sexto Ejército. General de
división, febrero 1807, se incorpora al ejército
de Bernadotte y va a España en 1808. En 1812
propone un canje de prisioneros al general Juan
Francisco Elío, quien se niega. Regresa a Francia
en 1814, no tomando parte en los Cien Días.
(Jacques Garnier en Tulard 1987; El Redactor

General, 24 abril 1812)

Villaurrutia, Joaquín de (?, h. 1763 - ?).
Comerciante de Vizcaya, que llega a Calais en
septiembre de 1823 procedente de Inglaterra. Se
dirige a París a cobrar 30.000 francos a Louis
Guebhard. (AN, F7, 11982)

Villaurrutia y López Osorio, Antonio (Santo
Domingo, 1755 - ?). Hijo del oidor de la Audien-
cia de Santo Domingo Antonio de Villaurrutia y
Salcedo y de María Antonia López de Osorio,
hermana de María Magdalena que se casó con el
primer marqués del Apartado. Estudió en Mé-
xico, en donde se recibió de abogado. Pasó a
España, en donde se hizo abogado de los Reales
Consejos. Fue fundador con su hermano de la
Academia de Literatos Españoles, 1785. Ambos
colaboraron en el Correo de los Ciegos de
Madrid, que se publicó a partir de 1786. Oidor
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de la Audiencia de Charcas, 1787-1803, de la
Plata después; gobernador de la provincia de Pu-
no, y en 1809-1819 regente de la Audiencia de
Guadalajara (México); magistrado del Tribunal
Supremo, 1821. (González Hontoria en Villa-
Urrutia 1928b)

Villaurrutia y López Osorio, Jacobo de (Santo
Domingo, 23 mayo 1757 - México, 23 agosto
1833). Hermano del anterior, estudió en México,
iniciándose en la carrera eclesiástica. Pasó a
España en 1772, donde decidió cambiar de estu-
dios. Estudió en las Universidades de Valladolid
y Toledo, en donde alcanzó los grados de maes-
tro en Artes y doctor en Leyes, recibiéndose de
abogado. Fue fundador con su hermano de la
Academia de Literatos Españoles, 1785. Ambos
colaboraron en el Correo de los Ciegos de
Madrid, que se publicó a partir de 1786.
Corregidor de Alcalá de Henares durante cinco
años, oidor de la Audiencia de Guatemala, 1792,
en donde presidió la Sociedad Económica y
dirigió la Gaceta de Guatemala, que había vuel-
to a fundarse en 1794. Alcalde del crimen de la
Audiencia de México, 1804. Fundó con Bus-
tamante el Diario de México, 1805, del que fue
director. Alcalde del crimen en México, 1805-
1810, el único criollo de su Audiencia, que no
estuvo de acuerdo con la pretensión de este
cuerpo de oponerse en 1808 al Ayuntamiento
de la capital, y fue por el contrario partida-
rio de la creación de una junta. Elevó una Expo-

sición al virrey Francisco Javier de Lizana,
México, 22 enero 1810, en la que analizaba las
consecuencias políticas y sociales de la insu-
rrección de Hidalgo. Se señala su proximidad a
los «Guadalupes», que comparte con su hijo
Eulogio. Dirigió una exposición a las Cortes,
Cádiz, 13 julio 1811, para que el Consejo de
Regencia le gradúe de ministro del Consejo y
Cámara (publicada en Cádiz, 1811). Participó en
las elecciones, legales pero anuladas, para elec-
tor de parroquia en 1812, siendo nombrado para
quitarlo de en medio oidor de la Audiencia de
Sevilla. Por lo pronto se le obligó a trasladarse a
Veracruz, hasta que hubiese oportunidad de
pasar a la península. Se encontraba en Puebla,
sin embargo, de donde el virrey Calleja le hizo
volver a la capital en 1813, a fin de repetir las
elecciones. De nuevo fue elegido para el
Ayuntamiento de México. En enero de 1814

el virrey Calleja le envió a España, titulándole
corifeo de la insurrección. Magistrado de la
Audiencia de Cataluña, 1817-1823. Regresó a
México, en donde tuvo una importante actuación
política. Se le nombró regente de la Audiencia de
México, pero al cambiar ésta en 1824 su denomi-
nación y carácter por Corte Suprema de Justicia,
no fue nombrado para el nuevo cuerpo, por creér-
sele español. El Estado particular de México le
nombró sin embargo presidente de su Tribunal
Supremo, diciembre 1824. Cesó en 1827, pero en
septiembre de este año se le nombró juez de Le-
tras de México, y en enero de 1828 juez de círculo
del Distrito Federal. Presidente de la Corte
de Justicia Constitucional, noviembre 1828.
Murió del cólera. (Guedea 1992; Riaño de la
Iglesia 2004; González Hontoria en Villa-Urrutia
1928b)

Villava y Aybar, Luis Gonzaga de (Zaragoza, 1751
- ?, diciembre 1815). Hijo del magistrado Joaquín
de Villava y Valls y de Francisca de Aybar Sa-
nahuja Marco y Catalán, fue en 1770 cadete en
el Colegio de Artillería de Segovia, ascendió en el
cuerpo, sirvió algunos años en México, luchó en
la guerra contra la República Francesa en Nava-
rra, 1794-1795, fue coronel director de la fábrica
de pólvora de Murcia, se casó en 1803 con Javie-
ra de Arróspide, natural de Tolosa, y ascendió a
brigadier jefe de escuela del segundo departa-
mento del arma (Cartagena) el 25 de febrero de
1806. General de división, dirige dos partes a la
Junta de Murcia, 1 y 2 julio 1808, y otro desde
Jumilla el día 6, sobre la defensa de la región
valenciano-murciana, frente a las tropas que
bajaban desde Cuenca (Gazeta de Valencia, 12
julio 1808, sólo publica el del día 6). La Junta de
Valencia y Murcia le ascendió a mariscal de cam-
po, poniéndole el 22 de agosto de 1808 al frente
de una división que acudió al socorro de Zarago-
za. Después de comunicar la víspera a sus tropas
la tan deseada instalación de la Junta Central, la
felicita por ello, Alfaro, 11 octubre 1808 (Gazeta

de Madrid, 28 octubre 1808). Una carta suya al
general Pedro González Llamas, de octubre de
1808, sobre la interceptación del trigo acumula-
do por los franceses en Milagro (Navarra), se
publica en Gazeta de Zaragoza, 1 noviembre
1808. Hecho prisionero con la capitulación de
Zaragoza, camino de Francia fue llevado por los
franceses a Pamplona, pero poco después se

Villaurrutia y López Osorio, Jacobo de
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fugó. Llegó a Murcia en junio de 1809, y allí el 20
de agosto de 1809 fecha el opúsculo sobre Noti-

cias sobre el segundo sitio de Zaragoza,
Madrid, 1810, en el que vertía críticas a la altane-
ría de Palafox. Luego llevó una división de Murcia
a Madrid, Castilla la Nueva, Aragón y Navarra, sin
que faltase nada a sus soldados, según dice con
satisfacción. En 1810 se hallaba de gobernador
interino de Menorca. El 20 de octubre de 1811 fir-
maba en Palma de Mallorca una reimpresión de
las Noticias con notas y adiciones: Zaragoza en

su segundo sitio, Palma, 1811. En el texto añadi-
do los errores y la ignorancia de Palafox suben
hasta granjearle odiosa memoria. Villava se mues-
tra anglófilo, muy militar de cuerpo regular, y ene-
migo de toda guerrilla, y también de las juntas, en
España y América. Autor también de Carta de un

militar aragonés a D. I. de A. (Isidoro de Anti-
llón, y no Alcaide Ibieca, como conjetura Palau),
Palma, 1811, en la que, aun teniendo alto aprecio
de Antillón, discrepa de él en que éste se mostra-
se receloso ante el ejército, pues hablaba de la
necesidad de establecer leyes que aseguren la li-
bertad del ciudadano contra los atropellamientos
de la fuerza armada. Villava, lo mismo que en la
segunda edición de Zaragoza en su segundo

sitio, defiende siempre al ejército, columna del
Estado, siempre obediente a la ley. Diferente es la
«Carta del general Villava al ministro de esta Real
Audiencia, D. Isidoro de Antillón», Aurora

Patriótica Mallorquina, 27 junio 1812, enviada
primero al Diario de Mallorca, pero este periódi-
co rehusó publicarla. Villava echa las culpas a
Buenaventura Villalonga. Como respuesta al
folleto Dos palabritas al ciudadano militar,
Palma, 1811, publicó Pocas palabras al señor

apasionado de Boileau y a sus imitadores,
Palma, 1811. Uno de los ciudadanos que en Ma-
llorca felicitaron a las Cortes por haber abolido la
Inquisición. Su nombre apareció como Villara en
la lista del Procurador General de la Nación y

del Rey: simple errata. (La Sala Valdés 1908;
Gazeta de Zaragoza, cit.; Villava 1811; Palau y
Dulcet 1948; Jaime Lorén 1998; Aurora Patrióti-

ca Mallorquina, cit.; Procurador General de la

Nación y del Rey, 5 abril 1813; El Redactor

General, 30 mayo 1813)

Villava y Heredia, Joaquín de (Zaragoza, ? -
Zaragoza, 11 junio 1843). Hijo del regente de la
Audiencia de Aragón Miguel de Villava y Aybar

y de Micaela Heredia y Alamán, sobrino de Luis
Gonzaga de Villava y Aybar, estudió en el Colegio
de Artillería de Segovia, sacando el número 1 en
la promoción de 1806, aun continuando en el
colegio para cursar los estudios llamados subli-
mes. Destinado a Castilla la Vieja en 1808, se
halló en las batallas de Cabezón y Rioseco, con-
currió a la defensa de Logroño, 28 y 29 octubre
1808, asistió después a la batalla de Tudela y al
segundo sitio de Zaragoza, en el que fue ayudan-
te de campo de su tío el general Villava. Hecho
prisionero con él, le siguió en la fuga y en la ida
a Murcia y Mallorca. Capitán de Artillería, 1811,
y teniente coronel, sirvió en Madrid en la Junta
Superior Facultativa del arma, coronel en 1837,
secretario de la Dirección General, y comandan-
te de Artillería en Zaragoza. La muerte le sobre-
vino como consecuencia de una discusión con el
general Seoane, capitán general de Aragón, pues
Seoane era esparterista y Villava se mostraba
partidario de Narváez, la mayoría de edad de
Isabel II y la reacción. (La Sala Valdés 1908)

Villava y Heredia, Manuel. Hermano del ante-
rior, jurisconsulto, profesor de Derecho en la
Universidad de Huesca, nombrado por los fran-
ceses alcalde mayor de Huesca, con honores y
antigüedad de alcalde del crimen de la Audiencia
de Zaragoza. Autor de Alegación en derecho

por el Cabildo Metropolitano de Zaragoza en

el juicio de inventario... de D. Juan Marito-

rena, Zaragoza, 1835. (Gazeta Nacional de

Zaragoza, 28 febrero 1811; Palau y Dulcet 1948)

Villavaso, Juan Fermín de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria bilbaína que, en abril de
1821, formó parte de una columna volante des-
plazada a Galdácano para detener a los realis-
tas alaveses que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard
1905)

Villaverde, Francisco. Alcalde mayor de la
Orotava (Canarias), miembro de la Sociedad
Económica de Cádiz, 8 noviembre 1821. (Acta
1830b)

Villaverde, Francisco. Juez de primera instancia
de Almuñécar (Granada), 1823. 

Villaverde, marqués de. Cf. Sotelo de Novoa y
Niño, Benito María (en 1811).
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Villaverde, II marqués de. Cf. Aguayo y Bernuy,
Juan de Dios.

Villaverde de Limia, marqués de. Cf. Sotelo de
Novoa y Niño, Benito María (en 1815).

Villaverde de Limia, marqués de. Cf. Noboa,
Manuel. 

Villaverde y Rey, Francisco de. Fiscal de impren-
tas de Cádiz. En septiembre de 1821 el jefe polí-
tico Manuel Francisco Jáuregui denunció al
Diario Gaditano por su falta de respeto con el
rey. Villaverde opinó el 27 de septiembre de 1821
que no había motivo. Jáuregui le contestó el 28,
y el mismo día se dirigió al ministro de la Gober-
nación. El 8 de octubre de 1821 la Junta Protec-
tora de la Libertad de Imprenta da la razón al jefe
político, y no al fiscal (firman Manuel José Quin-
tana y Mariano Lucas Garrido, secretario).
(ACD, Serie General de Expedientes, leg. 130,
nº 39)

Villaverde y Rey, José. Presbítero de Jerez de la
Frontera, socio honorario de la Sociedad
Económica de Cádiz, 27 julio 1820. Autor de
Discurso fúnebre que en el aniversario de los

que perecieron en la Guerra de la Indepen-

dencia de la nación española..., Cádiz, 1821
(Acta 1830b; Palau y Dulcet 1948). Acaso es el
mismo que figura como canónigo del Sacro-
monte de Granada, autor de un sermón predicado
en el aniversario de las víctimas del despotismo,
que también probablemente es el Discurso ante-
rior. Está de venta en Cádiz, imprentas de Es-
teban Picardo y Niel hijo, y en el Gabinete de
Lectura de la calle Ancha. (Diario Gaditano, 20
junio 1821)

Villavicencio, Antonio (? - ?, 5 junio 1816).
Capitán de fragata, uno de los enviados por la
Regencia para la pacificación de Nueva Granada.
Apoyó la causa de la independencia, y fue conde-
nado en la represión realista de Morillo y Enrile
a ser fusilado por la espalda, y a la confiscación
de bienes. (Bayo 1916; Diario Gaditano, 10
junio 1821)

Villavicencio, Felipe (Medina-Sidonia, Cádiz, ? -
San Fernando, Cádiz, 1831). Sentó plaza de
guardia marina en 1738, ejerció las sólitas

navegaciones y mando de buques, entre ellas la
rendición de La Habana en 1762. Jefe de escua-
dra y gran cruz de San Hermenegildo, 1818;
comandante del departamento de Cádiz, 1820. 

Villavicencio, María Consolación. Esposa y luego
viuda de Dionisio Alcalá Galiano, muerto en
Trafalgar, madre del escritor y político Antonio
Alcalá Galiano. Segun su cuñado de iguales nom-
bre y apellidos, Antonio Alcalá Galiano, en 1813
no cobra su viudedad, porque se le retiene a
cuenta de los gastos hechos por su marido en un
viaje científico a Levante. (El Redactor General,
9 febrero 1813)

Villavicencio y Puga, Juan. Capitán de navío reti-
rado. Se encontraba interinamente al mando de
Vigo, cuando la ciudad fue tomada por los fran-
ceses, por lo que, al ser recuperada en marzo de
1809, hubo que arrestarlo porque el paisanaje
pedía su cabeza. Todavía en junio de 1809 se
encontraba arrestado en Sevilla, acusado de trai-
dor al rey y a la nación. (Gazeta Extraordina-

ria de Gobierno, 15 abril 1809; AHN, Estado,
leg. 29 I, doc. 310)

Villavicencio y Sarsana, Felipe (Medina-Sidonia,
h. 1741 - Cádiz, 18 julio 1831). Guadia marina en
Cádiz en 1758, culmina su carrera en 1818 al ser
nombrado jefe de escuadra. Realizó varias expe-
diciones a ultramar. Entre 1803 y 1813 es
comandante del tercio naval de Cádiz y entre
1818 y 1822 comandante principal de los tercios
de Poniente. (Pavía 1873)

Villavicencio y de la Serna, Juan María de

(Medina-Sidonia, Cádiz, 1756 - Madrid, 25 abril
1830). Vástago de distinguida familia, sentó pla-
za de guardia marina el 1 de junio de 1769. Tras
varios destinos llegó a distinguirse como tenien-
te de fragata, en el apostadero de La Habana, en
donde mandó los guardacostas del sur de la isla
e hizo numerosas presas de buques contraban-
distas. Intervino contra los ingleses en la escua-
dra de José Solano, incorporándose al fin de la
guerra, en 1783, al departamento de Cádiz, de
donde pasó a Constantinopla para regresar en
septiembre de 1788. Al año siguiente se le tras-
ladó a Cartagena como capitán de navío al man-
do del Conquistador, con el que actuó en la
guerra contra la República Francesa, ascendiendo

Villaverde, II marqués de
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sucesivamente a brigadier y a jefe de escuadra
una vez terminada aquélla. En 1797 tomó el
mando de una división a las órdenes de José de
Mazarredo, tras lo cual fue ascendido en 1802 a
teniente general. Encontrándose en La Habana
en mayo de 1805 fue nombrado comandante
general del apostadero; llegó a Puerto Rico el 24
de junio de 1808, en donde, junto con Jabat y
Jáuregui, proclamó a Fernando VII. A principios
de 1809 fue nombrado inspector general de los
batallones de Artillería de Marina. Casado con
María Antonia Bouligni. Meses después marchó a
Cádiz, confiriéndole la Junta Central el mando
de la escuadra del Océano, de la que tomó po-
sesión el 1 de marzo de 1810, y después el
Gobierno Político y Militar de Cádiz, nombra-
miento hecho violando el reglamento de provi-
sión de gobiernos de Cádiz, pero se justificó
diciendo que era para asegurar la unidad del
mando. Firma una serie de edictos, fechados el
24 junio, 9 y 18 julio, 14 octubre, 10 noviembre
(dos), 29 noviembre y 18 diciembre 1811 sobre
policía, elecciones, contribuciones y alistamien-
to. Específicamente sobre esta cuestión da un
Bando el 5 de diciembre de 1811, referido a los
Voluntarios de Cádiz. Y como presidente de la
Junta refrendó la Exposición de la Junta

Superior de Cádiz a las Cortes generales y

extraordinarias sobre el reglamento forma-

do por la Junta Superior de Confiscos y Secues-

tros, Cádiz, 1811 (fechada a 13 de noviembre).
Miembro de la Regencia, 23 enero 1812, cargo
que ocupó durante algo más de un año. A él se le
atribuye la persecución de que fue objeto
Narciso Rubio. Es uno de los firmantes de la
Representación de los individuos que compu-

sieron la Regencia Constitucional, Madrid,
1814. Nombrado gobernador de Cádiz en virtud
de los decretos del 4 de mayo, en un bando de 18
de mayo de 1814 prohíbe las expresiones de
«serviles» y «liberales», porque todos somos
españoles fieles a nuestro soberano. El 19 comu-
nica al Ayuntamiento que ha ordenado salvas de
Artillería por tan fausto acontecimiento, al paso
que indica que no puede recibir a las autoridades
«por lo reducido de la habitación que ocupo en
una posada» (decreto publicado en Mercurio

Gaditano, 21 mayo 1814). Firma manuscrita en El

capitán general de esta provincia a los pueblos

de su jurisdicción, hoja suelta, s. f., en la que cele-
bra el golpe de Estado, con la desaparición de la

«ruda e indigesta Constitución» y sobre todo la
libertad de imprenta. En un bando de 8 de julio
de 1814 prohíbe las especulaciones sobre la con-
ducta de las potencias respecto a España, la
supuesta pretensión de Carlos IV de volver a
España y jurar la Constitución, la presión que se
dice que algunos países estarían ejerciendo
sobre Fernando VII en el mismo sentido, etc.,
porque todo ello obedece a designios de los
malos españoles. Esto no le impide ingresar el 16
de julio de 1814 en la Sociedad Económica de
Cádiz, que pasa a presidir. Poco después anuncia
mano dura: El capitán general de la provincia

de Cádiz que, según las órdenes y paternales

intenciones del mejor de los reyes, ha tratado

como padre a los habitantes de ella, persuadi-

do ya de que es necesario el castigo, va a hacer

ejemplares en nombre de Fernando VII, rey de

España y de las Indias, jurado por la nación

y reconocido como tal por todas las potencias

de Europa, sobre un trono que todo el poder

del tirano de ella no pudo quitarle, y en el que

lo han colocado sus leales vasallos y valientes

soldados, Cádiz, 28 agosto 1814, lo que lleva a la
práctica en la orden de la plaza del 30 de agosto,
por la que se crea la Comisión Militar de Cádiz
(texto publicado en el Mercurio Gaditano del
mismo día). Se trata de una respuesta desmesu-
rada al intento de unos cuantos de erigir de nue-
vo la lápida de la Constitución el 27 de agosto en
Cádiz. De aquí S. M., es decir, el ministro de la
Guerra Eguía tomó pie para extender el 6 de sep-
tiembre el sistema de las comisiones a toda
España (Mercurio Gaditano, 13 septiembre
1814). El 26 de noviembre de 1815 recibió la gran
cruz de Isabel la Católica, y el mismo año la de
San Hermenegildo, y la de San Fernando en 1816.
Fue también miembro de la Asamblea Suprema
de esta última. El 16 de junio de 1817 fue promo-
vido a capitán general de Marina y director gene-
ral de la Armada, en cuyo puesto se mantuvo
hasta que se suprimieron parte de sus atribucio-
nes, con la creación de la Junta del Almirantazgo.
Con la revolución de 1820, tuvo muy mala fama
entre los liberales. Con motivo de los sucesos del
10 de marzo en Cádiz dirigió un escrito al
Gobierno, Cádiz, 11 marzo 1820, en el que confie-
sa haber tenido que ceder al torrente constitucio-
nal (en Alba Salcedo, p. 10-12). En septiembre de
1823 se trasladó al Puerto de Santa María, donde
estaba el Cuartel General de Angulema, siendo
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uno de los primeros que ofrecieron sus servicios
a Fernando VII. Repuesto en la dirección de la
Armada, se mantuvo en el cargo hasta su muerte.
Gran cruz de Carlos III, 1829. Poseía también
otras condecoraciones. (Pezuela 1863; Pavía
1873; Páez 1966; Diario Mercantil de Cádiz, 3
marzo 1810; El Redactor General, 10 noviembre
1812; Acta 1830b; Martínez de las Heras; cf. tam-
bién Riaño de la Iglesia 2004 y Mercurio

Gaditano, cit.)

Villavicencio y Vázquez, Manuel (Cádiz, h. 1788 -
Cádiz, 3 marzo 1856). En 1802 sienta plaza de
guardia marina en Cádiz. En 1808 se halla en la
rendición de la escuadra francesa de Roselly. En
América entre 1809-1810 y de nuevo entre 1815-
1817. Tras nuevas comisiones en ultramar se
encuentra en la península a partir de marzo de
1823. A Filipinas en 1830-1832. En 1840 figura
como comandante de Marina de Santiago de
Cuba. Sucesivos destinos en la península y ultra-
mar. Cruz supernumeraria de Carlos III en 1846
y brigadier al año siguiente. En 1850 es capitán
del puerto de Barcelona, tras haber sido jefe del
departamento de El Ferrol. Caballero de la Le-
gión de Honor en 1852 y jefe de escuadra en
1854. (Pavía 1873)

Ville, Juan Antonio de la. Cf. La Ville, Juan
Antonio de.

Villegas, Carlos. Profesor de la escuela de ense-
ñanza mutua de Andújar (Jaén), 1821. (Gil
Novales 1975b)

Villegas, Francisco (Barcelona, ? - ?). Negociante
implicado en la conspiración de los venenos,
Barcelona, 1812. Por decreto de 30 de noviem-
bre de 1812 el general Decaen le sometió, con los
demás, a ser juzgado por una comisión militar
(Diario de Barcelona, 3 diciembre 1812; Mer-
cader 1949; Reig y Vilardell 1898, dietario para el
año 1812). La sentencia de 21 de mayo de 1821
le condenó a seguir detenido hasta la total paci-
ficación de Cataluña. (Diario de Barcelona, cit.
y 22 mayo 1813; Mercader 1949, cit.; Reig y
Vilardell 1898, cit.)

Villegas, Juan Domingo. Impresor a cargo de la
imprenta Tormentaria, Cádiz, septiembre 1811-
1814, autor de una exposición a las Cortes

ordinarias, Cádiz, 10 noviembre 1813, por la que
ofrece encargarse de la impresión de las Actas y
del Diario de las Sesiones de Cortes. Devolve-
rá los originales a las 24 horas de recibirlos. Poco
se sabe de su vida. El catálogo de los impresos
publicados por la imprenta ha sido publicado por
Carlos Cruz González, 2006. (Riaño de la Iglesia
2004; Cruz 2006)

Villegas, Vicente. Alcalde mayor de Catadau
(Valencia) y su distrito, 26 mayo 1812. (Gazeta

de Valencia, 2 junio 1812)

Villegas Ceballos, José (? - Cáceres, 1813).
Escribano de cámara de la Audiencia de Cáceres.
(Una nota sobre su fallecimiento en Asociación

de Cáceres, 26 febrero 1813)

Villegas Ceballos, José (Granada, ? - ?). Hijo pro-
bablemente del anterior, licenciado, alcalde
mayor de Barcarrota (Badajoz), 1817-1820; juez
de primera instancia de Alcoy, 1822, y de
Murviedro (Valencia), 1823. Pudiera ser éste el
juez Villegas, nombrado en 1821 para Valencia,
a quien el Ayuntamiento rehusó nombrarle por
creerle poco adicto al sistema constitucional.

Villegas Cevallos, José. Cf. Villegas Ceballos, José. 

Villegas y Córdoba, José. Uno de los que el 13 de
abril de 1813 suscribieron una carta al general
Lacy, en la que le manifestaban que, frente a las
asechanzas anticonstitucionales, confiaban en él.
Villegas y tres más le llevaron la carta. Capitán de
fragata, 1815-1821; capitán de navío graduado,
1820-1822. Secretario de la Sociedad Patriótica
de La Coruña, 24 abril 1820. (El Ciudadano por

la Constitución, 17 abril 1814)

Villel, marqués consorte de. Cf. Fivaller y Bru,
Juan Antonio. 

Villel, marquesa de. Cf. Taverner y Darnius,
María Bernardina de.

Villela. Cf. Martínez Villela, Ignacio. 

Villemur, conde de. Cf. Penne Villemur, Luis. 

Villena, Francisco Manuel de (?, 1779 - ?). Bri-
gadier de Caballería, 1805; segundo teniente de

Villavicencio y Vázquez, Manuel
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la tercera Compañía de Guardias de Corps, que
en 1808, tras el Motín de Aranjuez, protegió a
Godoy, cuando era llevado preso. Mariscal de
campo, 1815-1823. (Pardo González 1911; Páez
1966)

Villena, J. Manuel de, II marqués del Real Tesoro

(La Habana, h. 1740 - Sevilla, 25 agosto 1835).
Sentó plaza de guardia marina en Cádiz en 1760.
Alférez de fragata en 1767 y de navío dos años
después. Navegó varios años por Europa y
América. En 1783 asciende a capitán de fragata
y en 1789 a capitán de navío. Brigadier en 1802.
Al mando del navío San Justo llega a México con
motivo de la crisis abierta por la destitución del
virrey Iturrigaray, 1808. Jefe de escuadra, en
enero de 1810 es nombrado gobernador militar
de Sevilla, de donde se fugó llegando a Cádiz,
viéndose en junio de 1812 el juicio sobre su con-
ducta patriótica. En abril de 1813 la Regencia le
repone en su empleo de jefe de escuadra.
Comandante general de Cartagena en 1822.
Asciende a teniente general en julio de 1825 y
dos años después recibe la gran cruz de San
Hermenegildo. (Lafuente 1941; Pavía 1873;
Diario Mercantil de Cádiz, 5 junio 1812)

Villena, Joaquín Manuel de (? - Marsella, 1811).
Brigadier, 1795; mayordomo mayor de Carlos IV;
mariscal de campo, 1802; casado con María del
Carmen Álvarez de Faria, prima de Godoy. El 5
de octubre de 1808 llega a Marsella en la comiti-
va de Carlos IV y María Luisa. María del Carmen,
tras la muerte de Villena, volvió a casarse con
Antonio de Vargas Laguna. (Pérez de Guzmán
1909; La Parra 2002; Guillén Gómez 2007)

Villena, Juan Manuel. Brigadier de Caballería,
gentilhombre de cámara con ejercicio de S. M.,
se distinguió en la defensa de Valencia el 28 de
junio de 1808 (Gazeta de Valencia, 26 julio
1808). Teniente general, 1814-1817; gran cruz
de San Fernando, 1815. 

Villena, Juan Manuel (Jerez de los Caballeros,
Badajoz, 26 julio 1764 - ?). Tío de Juan Manuel
Villena y Córdoba, como hermano del conde de
Vía Manuel. Hijo de José Manuel de Villena
Portocarrero Figueroa Córdoba Laso de la Vega,
señor de Cheles, y de María Mendoza Hijar
y Sotomayor Barrantes Rivera de Ledesma y

Rodríguez de las Varillas. Teniente coronel agre-
gado del regimiento de Caballería de Santiago,
que el 28 de noviembre de 1795 solicita licencia
para casarse con María Manuela de Sagarra y
Mercante, viuda de José Sagarra y Baldrich, de
Barcelona. Éste, o el siguiente, comandante
general interino del ejército y Principado de
Cataluña, como consecuencia de las heridas reci-
bidas por Enrique O’Donnell, en cuya ocasión
publica un manifiesto, Tarragona, 2 junio 1810,
en el que afirma el buen espíritu que poseen
todos los pueblos más cercanos al enemigo,
entre los cuales ha ordenado repartir armas.
(AGMS; Diario Mercantil de Cádiz, 17 junio
1810)

Villena, Manuel. Cf. Villena, Joaquín Manuel.

Villena, Manuel Manuel de. Cf. Manuel de
Villena, Manuel. 

Villena, Pedro José. Capitán del regimiento de
Barcelona, 6 ligero, de los que se reunían con
Quintana en la ciudadela de Pamplona, vocal
de la Junta Provisional de Gobierno de Nava-
rra, 1820. Sociedad Patriótica de Pamplona, 10
junio 1820. Auxiliar de la Secretaría de Gober-
nación, 1822, oficial tercero de la misma, 1823.
Diputado suplente por Cuenca a las Cortes de
1822-1823. Pueden ser dos personas distintas.
(Diputados 1822)

Villena, Ramón. Elector de Cuenca en 1820. (El

Universal Observador Español, 16 mayo 1820)

Villena y Córdoba, Juan Manuel de (Cheles,
Badajoz, 22 noviembre 1775 - ?). Hijo de José
Manuel de Villena y Mendoza, natural de
Badajoz, y de Teresa Fernández de Córdoba,
natural de Córdoba, señores de Cheles, condes
de Vía Manuel, grandes de España, vecinos de
Badajoz. Capitán del regimiento de Carabineros
de la reina María Luisa, el 18 de agosto de 1795
solicita licencia para casarse con Josefa Álvarez
de Faria y Lobo, hija del teniente de Milicias
Urbanas y regidor perpetuo de Badajoz Jerónimo
Álvarez de Faria y Caldera. (AGMS)

Villena y Fernández de Córdoba, José Manuel,

conde de Vía Manuel. Heredó el título el 26 de
septiembre de 1799; mariscal de campo, 1808.
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Casado con María del Pilar Melo de Portugal y
Fernández de Heredia, hija de los marqueses de
Vellisca y Rafal. Hallándose en relaciones direc-
tas con Espoz y Mina, Quiroga, Toreno y otros, se
presenta a Regato, para ponerse a sus órdenes,
según avisa éste el 1 de octubre de 1830. Ha
venido con carta de recomendación de Luis de
Córdoba. Regato recomienda «acalorar la animo-
sidad de los partidos de Mina y Torrijos». (Santa
Cruz 1944; AHN, Estado, leg. 3060)

Villeneuve-Barguemon(t), Jean-Paul-Alban, viz-

conde (?, 1784 - ?, 1850). Secretario en 1806 de su
hermano Christophe, auditor del Consejo de
Estado, 1 agosto 1810; subprefecto de Zierikzee,
19 mayo 1811; prefecto de Bocas de Ebro, 2 fe-
brero 1812 - 7 marzo 1813. Autor de una impor-
tante Mémoire statistique de Cataluña, fechada
a 1 de enero de 1813, se conserva en el archivo
de la Corona de Aragón. Prefecto de Sambre-et-
Meuse, 3 enero 1814, puesto que perdió por el
avance aliado. Luis XVIII le nombró prefecto de
Tarn-et-Garonne, dimitió al producirse los Cien
Días, y en julio de 1815 estaba de nuevo en Tarn-
et-Garonne. Consejero de Estado, 1828, diputa-
do bajo la Monarquía de Julio. Autor también de
Noticia sobre el estado actual de la economía

política en España, y sobre los trabajos de

D. Ramón de la Sagra, Madrid, 1844; y de Eco-

nomía política cristiana o investigaciones

sobre la naturaleza y las causas del pauperis-

mo en Francia y en Europa, traducción de
José Soto y Barona, Madrid, 1852-1853, 4 vols.
(Tulard 1987; Mercader 1949; Palau y Dulcet
1948)

Villette, Juan. Granadero de la brigada irlandesa,
caballero de la Orden Real de España, 5 abril
1810 (Gazeta de Madrid del 19). (Ceballos-
Escalera 1997; Gazeta de Jaén, 13 abril 1810)

Villoda. Agente fiscal de la regalía de aposento,
en la que el 29 de agosto de 1809 pidió continuar
con José I. Juró la Constitución de Bayona.
Luego pasó a Cádiz, llevándose cinco mulas de
secuestros.

Villodas, Mariano. Regidor de Madrid. Diputado
por Madrid a las Cortes de Cádiz, elegido el 29 de
octubre de 1812, juró el 27 de noviembre
siguiente. Uno de los que facilitaron en 1812 la

entrega de los graneros, bodegas y almacenes de
Madrid al ejército nacional (Calvo Marcos 1883;
Soldevilla 1813). Pudiera ser el anterior. 

Villodrizo, fray Leoncio. Cf. Acebo, Francisco
Javier de. 

Villora, marqués de. Cf. Bellanger, Tomás. 

Villores, marqués de. Cf. Salvador, Joaquín
María. 

Villota, Manuel. Juez del Tribunal Especial de
Guerra y Marina, Sala Militar, septiembre 1822-
1823. 

Villota, Manuel Genaro. Nacido en España, fiscal
de la Audiencia de Quito, 20 mayo 1797; fiscal de
la Audiencia de Buenos Aires, 28 marzo 1799;
oidor supernumerario de la de Lima, 3 diciembre
1810; titular de la misma, 14 marzo 1814; regente
de la Audiencia de Charcas, 10 julio 1816, aunque
continuó en Lima hasta la extinción de su Au-
diencia, en la que figura como oidor, 1818. Fiscal
honorario del Consejo de Indias, 1817, regresó a
la península en 1822, en donde fue asesor de la
Superintendencia General de Hacienda, 1827-
1829. Lohmann insinúa que puede ser hermano
del chantre de Arequipa, Cipriano Santiago de Vi-
llota, en cuyo caso sería hijo de Cipriano de Villo-
ta y de Gertrudis Antolínez. (Lohmann 1974)

Villot-Fréville, Jean-Baptiste Maximilien (?, 1773
- ?, 1847). Hijo de Pierre Villot-Fréville, fue miem-
bro del Tribunado, 1807, y relator del Consejo de
Estado, 1808. Nombrado presidente de una comi-
sión creada en Madrid por decreto imperial de 18
de diciembre de 1808, para recibir las reclama-
ciones derivadas de las pérdidas sufridas por
acciones de las juntas insurreccionales. Prefecto,
1810; consejero de Estado, 1824; y par de Fran-
cia, 1832. (Jean-Louis Halperin en Tulard 1987;
Diario de Barcelona, 9 febrero 1809)

Villuela, Benito. Ayudante general de la división
de Pedro Villacampa, comunica el 6 de septiem-
bre de 1810 desde Montalbán (Teruel) la victoria
de su jefe el mismo día en Andorra. Comandante
del tercer batallón del regimiento de Málaga, 35
de Infantería de línea, 1817-1818. Teniente coro-
nel, sargento mayor de Madrid, 1821-1822. 

Villeneuve-Barguemon(t), Jean-Paul-Alban
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Vilomara, Manuel. Juez de primera instancia de
San Julián Poulo (La Coruña), 1822, y de Mellid
(La Coruña), 1823. 

Vilson. General presidente de la Junta Apostólica
de Viana do Minho (Portugal), agosto 1820. (Gil
Novales 1975b)

Viluma, marqués de. Cf. Pezuela, Joaquín de la.

Vinadé. Sacerdote mínimo de Granollers (Bar-
celona), que en julio de 1821 forma en Manresa
una partida absolutista, compuesta según el
Diario Constitucional de Barcelona, 14 julio
1821, de fanáticos, «labradores tontos y bes-
tias» y de pillos y gente de mala fama. (Gil
Novales 1975b)

Vinadel, Víctor. Comandante del falucho Vul-

cano, que el 8 de junio de 1808 llegó a Alicante
procedente de Mallorca, en donde había recogi-
do un pasavante inglés, que significaba en esta
zona la nueva amistad entre España y Gran
Bretaña. (Gazeta de Valencia, 17 junio 1808)

Vinader, Víctor. Comandante del regimiento de
Villaviciosa, 5 de Caballería ligera, 1819-1822. 

Vinagre, Polonio. Labrador de Cáceres, vocal de
su junta, 1808. (Hurtado 1915)

Vincenti, José María. Tesorero honorario de ejér-
cito, 1816-1823. 

Vincenti, Juan Pedro. Director del ramo de
Provisión de Víveres a los Ejércitos, 1808. En
relación con Godoy, incluso después de la caída
del favorito, su confianza mutua parece ser gran-
de. El 20 de mayo de 1808 le escribe una carta, a
la que contesta Godoy desde Fontainebleau, 15
junio 1808. Tras las manifestaciones de aprecio,
el tema de la respuesta es el estado de los fondos
de Godoy, y el giro de algunas letras. La carta lle-
gó hasta el Tribunal de Seguridad Pública, que
formuló cuatro cargos contra Vincenti: 1, el tra-
to y amistad íntima que tuvo con Godoy; 2, la
intención de invertir y hacer operaciones con el
dinero del ex favorito, que incluía la posibilidad
de enviarle una parte o todo por medio de letras
de cambio; 3, por no dar la correspondiente sali-
da a los cuatro millones y medio de reales que

recibió de Godoy, ni verificar su entrega; 4, por
ser partidario de los franceses. En consecuencia
el tribunal acordó el 27 de febrero de 1809 su
arresto en la cárcel de la Inquisición de Sevilla,
junto a Carlos Angeville (con el que no parece
tener nada en común, excepto la coincidencia).
Vincenti declaró ante el tribunal el 28 de marzo
de 1809: dijo que esos cuatro millones y medio
habían sido empleados en letras y dinero entre-
gados a los comisionados (las letras ascendían a
un millón y medio), excepto una partida que
entró en Tesorería General, y el resto en la divi-
sión de Provisiones. El 15 o el 20 de mayo dio a
Pepita Tudó una carta para Godoy, en la que
reconocía que seguía teniendo en su poder letras
y dinero de aquél. La contradicción entre lo
declarado el 28 de marzo y el tenor de esta carta
fue inmediatamente advertida por el tribunal.
Resulta que desde febrero y marzo Vincenti
tenía cuatro millones y medio, en letras y dine-
ro, que al parecer consistían en cuatro letras de
un millón cada una, dadas por Manuel Sixto
Espinosa contra la Caja de Consolidación y a la
orden de sí mismo; y otra media letra firmada
en blanco, es decir, por medio millón de reales.
Todo ello habría sido retenido por Cortavarría,
según dice éste en su informe sobre la cuestión.
Además, el Príncipe de la Paz habría entregado
otras letras, procedentes también de Espinosa,
por valor de dos millones. En resumen, Vin-
centi habría tenido en su poder seis millones de
reales. No conocemos el final de esta averigua-
ción. Vincenti sigue de ministro honorario del
Consejo Supremo de la Guerra, supernumerario
del Consejo de Hacienda, 1817-1826 (AHN,
Estado, leg. 29 G, doc. 252). Palau cita una mo-
nografía, El Sepulcro de Moore, La Coruña,
1857, por Juan Pedro Vincenti, que no sé si
corresponde a nuestro personaje o a algún deu-
do. (AHN, Estado, cit.)

Vincenti, Miguel. Exento del primer escuadrón
de Tropas de Casa Real, 1819-1821. 

Vinegra, Juan. Paisano que se unió a la subleva-
ción del 21 de febrero de 1820 en La Coruña, uno
de los que fueron a buscar al presidente Agar.
(Lista de los Hombres Eminentes 1822)

Vinet, Francisco. Contador de ejército en Me-
norca, 1815, ya jubilado, 1819-1823. 
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Viniegra. Uno de los firmantes de la carta dirigi-
da a Isidoro de Antillón, Cádiz, 5 noviembre 1813,
en la que protestan por el atentado de que fue
objeto. (El Redactor General, 15 noviembre 1813)

Vinuesa, Claudio. Teniente coronel, sargento
mayor del regimiento de Milicias de Plasencia,
1818-1823. 

Vinuesa, Francisco. Cura y beneficiado de la parro-
quia de San Esteban de Burgos, que en 1808 al
acercarse los franceses a la ciudad, enterró unos
papeles, referentes a gastos de una nueva comisión
de subsidio, 1805, que llevaba con Martín Serrano,
cura de Belorado. 

Vinuesa, José (Zafra, Badajoz, h. 1746 - Valladolid,
14 mayo 1814). Primo de Juan Antonio Llorente.
Autor de Diezmos de legos en las iglesias de

España, Madrid, 1791. Corregidor sucesivamente
de Orellana, Alconchel; alcalde mayor de Medellín,
1796-1800 (pueblos de Badajoz); corregidor de
Carrión de los Condes (Palencia), 1802-1807, y
de Segovia, en donde se hallaba en 1808. Miem-
bro de la Junta de Segovia, uno de los firmantes de
la proclama de 3 de junio de 1808. Atiende en la
junta al aprovisionamiento de los voluntarios sego-
vianos. Pero cuando la ciudad se levantó contra los
franceses, recibió el 5 de junio una orden de Murat
para que en el término de 24 horas volviesen los
segovianos a la obediencia. Vinuesa, en unión del
comandante de Artillería Miguel de Cevallos, ofre-
ció conseguirlo y no oponerse a la entrada de los
franceses, pero ante la persistencia del motín, uno
y otro tuvieron que huir. Las tropas francesas llega-
ron el día 6, y con ellas volvieron «las autoridades
legítimas» (Diario de Madrid, 10 junio 1808).
Arias Mon le confirma en el corregimiento, hasta
que José I le confiere la plaza de alcalde del crimen
de la Chancillería de Valladolid. El 26 de septiem-
bre de 1809 se incorpora a la Junta Criminal, cuya
presidencia ostenta hasta junio de 1811, fecha en la
que el mariscal Bessières le nombra oidor. Recibió
la Orden Real de España, 6 febrero 1810 (Gazeta

de Madrid del 20). Se sabe que desde abril de
1810 tiene a un hijo varón encerrado en los calabo-
zos de Valencia. Destaca Vinuesa a ojos de los valli-
soletanos por la violencia de sus alegatos contra los
guerrilleros, y contra los que colaboran con ellos,
siendo especialmente crítico con el clero. Pero se
dice que alguno de sus alegatos no son suyos, que

los franceses abusan de él, que padece ataques de
hemiplejia, y que actúa como un autómata, lelo o
entontecido. Ya desde finales de 1810 el decano de
la Chancillería trataba de desvincularle de la presi-
dencia de la Junta Criminal, lo que dio lugar a una
protesta de Llorente. El 29 de abril de 1812, con
motivo del robo de unas gallinas, un militar francés
lo detiene sin miramientos, y lo deja en libertad,
después de haberlo humillado. Arrestado en julio
de 1812 por las fuerzas anglo-españolas, que libe-
ran Valladolid, se le abre un proceso por infidencia,
que el 29 de marzo de 1814 le condena a muerte.
La tardanza en el cumplimiento de la sentencia
colmó la paciencia de una multitud que asaltó la
cárcel, obligando a agarrotarle sin más demora.
(Diario de Madrid, cit.; Colección Papeles 1808,
cuaderno 3; Sánchez Fernández 2000 y 2001;
Palau y Dulcet 1948; Ceballos-Escalera 1997)

Vinuesa, José. Cura de Carabaña (Madrid), 1812.
(Palau y Dulcet 1948)

Vinuesa, José María de. Afrancesado, hijo de José
Vinuesa, nombrado administrador de Bienes Nacio-
nales de Soria. Cuando iba de Burgos a Soria, a ser-
vir su destino, se vio atacado por los brigantes, y
aunque huyó, fue hecho prisionero. De los 50 hom-
bres de su escolta sólo 18 llegaron vivos a Aranda
(según una carta de Fermín Remón a Cabarrús,
Madrid, 16 abril 1810, La Centinela de la Patria,
3 julio 1810). Sabemos por la biografía de su padre
que, desde abril de 1810, se hallaba preso en Valen-
cia. Recibió la Orden Real de España, 28 noviembre
1811 (Gazeta de Madrid del 1 de diciembre).
(Ceballos-Escalera 1997)

Vinuesa, Pedro de (Neila, Burgos, h. 1803 - ?). Sol-
tero, estudiante de teología, sobrino de Matías
Vinuesa, incurso en su causa. Se le impuso la pena
de la prisión que había sufrido desde su detención,
apercibido de que en lo sucesivo se abstenga de
copiar papeles de la naturaleza y clase de los que
resulta en la causa haber copiado, y se le puso en
libertad. (El Universal Observador Español, 5
mayo 1821; Gil Novales 1975b; Morales Sánchez
1870)

Vinuesa, Victoriano. Realista acompañante del
cura Merino en abril de 1823. Ignoro si tenía pa-
rentesco con Matías Vinuesa. (AGMS, expte. Fe-
brer)

Viniegra
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Vinuesa López de Alfaro, José. Oficial de la
Secretaría de Gracia y Justicia de Indias y secre-
tario de S. M. con ejercicio de decretos, residen-
te en Madrid, nombrado en 1833 administrador
de la herencia en España del príncipe Carlos
Alejandro de Gavre, fallecido en 1828, con pode-
res en los que sustituye a Fernando Vinuesa
López de Alfaro, su hermano mayor, vecino de
Castilnovo, cerca de Sepúlveda (Segovia). Sigue
después con el heredero Federico Guillermo
Constantino, príncipe soberano de Hohenzollern
Hechingen, sobrino de Gavre. En 1843 Vinuesa
figura como oficial cesante y secretario hono-
rario. 

Vinuesa López de Alfaro, Matías (Neila, Burgos,
1776 o 1778 - Madrid, 4 mayo 1821). Estudió en
las Universidades de Alcalá y Toledo, y Teología
en Sigüenza. Cura de Tamajón (Guadalajara),
1803, arcediano de Tarazona y capellán de honor
de S. M., discípulo del P. Vélez. El obispo de
Sigüenza, presidente de la Junta de Guadalajara,
le autorizó el 25 de septiembre de 1809 para
«velar, examinar y registrar» a cuantas personas
pasasen por las inmediaciones de Cogolludo, a
fin de ver si llevaban papeles sospechosos, y para
requisar toda clase de armas y recoger los dis-
persos. El 12 de octubre de 1809 se le autorizó a
filiar a todos los mozos de Hita (Guadalajara),
Cogolludo (Guadalajara), Talamanca (Madrid),
Uceda (Guadalajara) y Buitrago (Madrid), para
recoger armas, caballos, monturas y demás ar-
tículos del real servicio, y para todos los demás
casos difíciles de prever. El intendente de Gua-
dalajara, José López Juana Pinilla, el 26 de octu-
bre de 1809, le autorizó a recaudar todos los
caudales públicos, se entiende, de la provincia.
El 15 de marzo de 1810 se le nombra administra-
dor de todos los efectos y rentas del monasterio
de Bonabal (Guadalajara). El mismo día fue
autorizado para la recaudación de todos los cau-
dales de las obras pías y la plata de las iglesias
particulares en varios partidos de la provincia. La
junta asimismo el 29 de mayo de 1810 le autori-
zó para que administrase los bienes pertenecien-
tes a los duques del Infantado y Medinaceli, a los
arcedianos de los partidos que han estado a su
cargo, y a los monasterios de El Escorial y del
Paular, en los países invadidos. Se le cita como
jefe guerrillero en 1810 (Gazeta de Valencia, 30
marzo 1810). Efectivamente prendió en Tamajón

a la partida de Velasco, que se componía de diez
hombres armados y montados, los que puso a
disposición de la junta, y también a varios ladro-
nes, y a comisionados franceses y se incautó de
papeles. Al frente de sus soldados tuvo dos
encuentros con el enemigo, en las inmediaciones
de Buitrago y en las de Alcalá (no precisa las
fechas). Se llevó también una imprenta de Ma-
drid, que luego utilizó la Junta de Burgos, y de
cerca de Buitrago dos rebaños de ovejas y carne-
ros, propiedad del duque del Infantado, de los
que se habían apoderado los franceses; aunque
después los recuperaron, porque salió en su bus-
ca una tropa de 560 hombres. El 3 de enero de
1811 López Juana Pinilla le encargó la inspec-
ción de las escuelas de hilar lana fina, que
estaban asignadas a las reales fábricas de Guada-
lajara y Brihuega. Sobre todo esto obtuvo un cer-
tificado del intendente López Juana Pinilla,
Arcos, 23 noviembre 1811. Se sabe que hizo un
viaje a Valencia en 1811, a fin de informar a José
O’Donnell del estado en que se hallaban las pro-
vincias del centro de la península. Además,
repartió bulas por la provincia, remitió a la junta
y al ejército más de 2.000 dispersos y prisione-
ros, para lo cual circuló una proclama en Cogo-
lludo y sus inmediaciones. En febrero de 1812
fue a Carabaña, a la casa de su primo José Vinue-
sa, párroco de la localidad, desde donde dirigió
sendas cartas al ministro de Asuntos Eclesiásti-
cos de José Bonaparte y a éste mismo, en las que
exponía cómo se había separado de la Junta de
Sigüenza, al cambiar de ideas políticas, afrance-
sándose (pero esto naturalmente no figura en su
Manifiesto). Después publicó un artículo comu-
nicado en Atalaya de La Mancha en Madrid,
17 agosto 1813, e hizo otro viaje a Valencia en
1814, a fin de impetrar de S. M. el rechazo de la
Constitución: por lo menos se jacta de que el
decreto de 4 de mayo de 1814 lo inspiró él. Su
abogado le atribuye algunas obras de mística y
una Oda en loor de los monarcas españoles.

Autor de Preservativo contra el espíritu pú-

blico de la Gazeta de Madrid, en donde, por

medio de varias observaciones, se desenvuel-

ven sus doctrinas antirreligiosas y antipolíti-

cas y las de otros periódicos, Madrid, 1813, con
su Adición, s. a. Siguió Observador político-

religioso, o sea: Análisis de las máximas anti-

sociales e irreligiosas de los periódicos

corruptores de la sana moral; y preservativo
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contra la irreligión y el pirronismo. Obra que

puede servir de suplemento a la del R. P.

Vélez, 3ª edición, Palma, 1814. En su Manifiesto

de 1821 dice que no hizo ninguna representación
a las Cortes, pidiendo alguna recompensa por
sus extraordinarios servicios patrióticos, y sólo la
hizo cuando se trasladaron a Madrid. Pero el
Gobierno no tuvo a bien concederle nada, a
pesar de que se hallaba en estado de indigencia.
Cuando el rey volvió a España le premió con la
gracia de nombrarle su capellán de honor, lo que
implicaba unos 14.000 reales. No siendo esta
renta, ni la que disfrutaba en 1816, suficiente
para mantenerse en la corte con el decoro
correspondiente a su clase, solicitó y obtuvo el
arcedianato de Talavera, que representaba unos
15.000 reales anuales. Publicó también El ver-

dadero siervo de María o historia del origen

de los servitas..., Madrid, 1820. Autor asimismo
de un plan de conspiración, titulado Plan para

conseguir nuestra libertad y concebido sobre
la base de que el rey y su hermano don Carlos
encerrasen a los ministros, Consejo de Estado y
autoridades, y a continuación el propio don Car-
los, el duque del Infantado y el marqués de
Castelar sublevasen a los guardias y tropa ab-
solutista, previa detención de los liberales, y
con la solemne quema de la lápida, prisión de
todos los que apareciesen como constitucionales
y promesa de Cortes estamentales, concilio
nacional, condonación de impuestos y vuelta de
todo a los primeros días de marzo de 1820, había
concluido tan sencilla operación. No obstante lo
disparatado de este plan, es el que se intentó el
7 de julio de 1822. El 29 de enero de 1821 se
anunció en Madrid la detención de este persona-
je, al que se ocuparon una serie de documentos
altamente alarmantes: el Grito de un español

verdadero a toda la nación (puede verse en
Miscelánea de Comercio, Política y Literatu-

ra, 9 enero 1821); Extracto de la Gaceta de

Múnich de 19 de noviembre de 1820, que con-
tiene la «Instrucción política a los generales del
ejército sajón-ruso que debe obrar en España»
(cf. Miscelánea de Comercio, Política y Lite-

ratura, 14 enero 1821). Se le encontró también
una especie de plan de estudios para la juventud,
a base de Thorel; y la Constitución fundamen-

tal de los libertadores del género humano,
obrita de provocación escrita en 1814 y vuelta a
publicar en 1822, como si procediese de alguna

sociedad secreta. De hecho en 1924 se volvió a
publicar, aceptando de buena fe su supuesto
liberalismo extremo (por Mª Concepción Alfaya).
También se le ocupó una cinta encarnada, con
un letrero manuscrito que decía «Viva Fernan-
do VII, la religión y sus defensores, y muera la
Constitución», y unos apuntes, según los llama el
defensor, en los que condena toda rebelión
(estos apuntes pueden ser alguno de los títulos
ya consignados). Aparte de esto, Vinuesa parece
ser autor de la Papeleta de León. Los documen-
tos y proclamas incendiarias se hallaban junto a
sobres dirigidos a personas concretas, pero el
plan de insurrección iba destinado en exclusiva
al rey, al infante don Carlos, al duque del Infan-
tado y al marqués de Castelar (el defensor insis-
tió en la legalidad de estos personajes para
exculpar a su defendido). Fue autor de un Mani-

fiesto para vindicar su conducta moral de las

calumnias con que públicamente ha sido

infamada, Madrid, 1821, fechado a 27 de marzo
de 1821; y seguido de una Relación en extracto

de los (sus) méritos patrióticos, que se refieren
a la Guerra de la Independencia. Niega que sea
ambicioso. Tiene siete hermanos, y cerca de
treinta sobrinos, «todos de familia noble, aunque
no rica»: ninguno de ellos ha sido acomodado
por S. M. Tampoco es codicioso, y en prueba cita
lo que hizo y lo que recibió en la Guerra de la
Independencia. También ha sido desinteresado
en su vida privada. Ha tenido a su cargo la edu-
cación de cuatro sobrinos. Uno de ellos le acom-
pañó en todas las comisiones que tuvo durante la
Guerra de la Independencia, por lo que tuvo que
interrumpir la carrera literaria que había comen-
zado. Hubo que buscarle una ocupación decente,
y eligió la del comercio. Se asoció con otro, que
fue asistente de Vinuesa, y que por dos veces en
tiempo de sus comisiones le «libertó la vida» (no
sé si esto quiere decir que le salvó la vida). Se les
compró un almacén de aceites, para que se dedi-
casen a este negocio y al del carbón. No tenien-
do ni ellos ni Vinuesa fondos suficientes para
adquirir el almacén, se tomaron 30.000 reales de
una persona de la corte, bajo nombre y respon-
sabilidad de Vinuesa, contribuyendo éste con un
tanto por ciento, con el fin de que la utilidad que
se obtuviese beneficiase a los dos socios. Tal como
lo presenta el cura de Tamajón el negocio parece
claro, pero los enemigos pudieron pensar que
estaban ante un capitalista encubierto. Tampoco,
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según dice, es avaro: no es cierto que se encon-
trasen en su casa, al tiempo de ser detenido, 500
onzas, sino sólo poco más de mil reales en plata
y unos dos mil de oro. Falso también que se
hayan encontrado en su casa «instrumentos de
corrupción, que la modestia me prohíbe expre-
sar»: luego aclara que se trata de obscenidades,
pero no sabemos más. La causa de Vinuesa pro-
vocó inmediatamente pasión en los ambientes
populares, y por ello, cuando el 4 de mayo de 1821,
aniversario precisamente del 4 de mayo de 1814,
los ciegos pregonaron la sentencia que había dic-
tado el juez Juan García Arias, que consistía en
diez años de presidio, la indignación fue extraor-
dinaria. La causa incluía también a los sobrinos
de Vinuesa Victoriano González y Pedro Vinuesa,
que se les dio por pena la prisión que habían
sufrido; y Sotero González, que fue absuelto. El
pobre Vinuesa fue asesinado en el interior de la
cárcel de la Corona de Madrid. El crimen fue
aceptado por unos como justicia revolucionaria;
para otros se transformó en mártir. Queda la
cuestión de que probablemente su muerte fue
una provocación, y aun se habló de que el cri-
men había sido planeado en casa de la marque-
sa de Pontejos, cosa prontamente desmentida;
lo cierto es que entre los asesinos no se vio
«gente rota ni descamisada». En 1824 se cele-
braron solemnes exequias en la iglesia de San Isi-
dro de Madrid. La Oración fúnebre corrió a
cargo de José María Díaz, y fue publicada por
León Amarita, 1824. El 24 de junio de 1824 fue-
ron ejecutados varios individuos por este crimen,
pero parece ser que no fueron ellos los autores
del mismo o, en todo caso, no los principales. El
1 de febrero de 1825 fueron llamados a declarar,
ante el alcalde de Corte Matías Herrero Prieto,
los militares de diversa graduación Francisco
González Carbonell, Ramón Guinard, Joaquín
Llaset, Serapio Devece, Joaquín Andrés, Francis-
co Pablo de la Peña, Pedro Muñoz, Vicente
Modrego, Andrés Gómez, José Moreno, Manuel
García, Felipe Muñoz, Pedro Planchuelo, Domin-
go Salvatierra, Alfonso Martínez, Juan Calero y
Juan Elvira. El 3 de febrero eran convocados
ante el mismo alcalde José García, Francisco
Lanuza, Ramón Royo y Pueyo y María Juana
López. El 7 se convocaba a Carlos Gutiérrez de la
Torre, Pedro Rodríguez de Toro, José Martel,
Juan Bautista Morate y Ángela López. (Gil Nova-
les 1975b; Moreno Alonso 1997; García de la

Puente 1821; Vinuesa 1821; Atalaya de La Man-

cha en Madrid, cit.; El Universal Observador

Español, 3 febrero 1821 y 5 mayo 1821; cat.
Casa Subhastes Barcelona, septiembre-octubre
1998; Diario de Madrid, 2, 4 y 8 febrero 1825;
Morales Sánchez 1870, II, p. 457)

Vinuesa y Segovia, Pedro. Vecino de Murcia,
1809. (AHN, Estado, leg. 32, doc. 443)

Vinyals. Cf. Viñals. 

Viña, Luis de la. Capitán retirado de Ingenieros
que, llevado por la propia multitud, toma parte en
el tumulto zamorano del 2 de junio de 1808, del
que salió la primera junta de la ciudad. (Gras 1913)

Viña, Luis la. Coronel, gobernador militar y polí-
tico de Denia (Alicante), 1815-1823. 

Viña, Manuel de la. Regidor de Madrid, cuya con-
tinuidad en el cargo se acordó el 10 de agosto de
1812. (Soldevilla 1813)

Viñales, Esteban. Sociedad Patriótica La Fonta-
na de Oro, 3 junio 1821. 

Viñals, Pablo. Capitán, autor de un oficio a An-
tonio Franch, San Pedro de Ruidebilles, 4 sep-
tiembre 1811, en el que le dice que atacó a los
enemigos, causándoles 3 muertos y 38 heridos.
Él tuvo también 3 muertos, además de un matri-
monio, víctima del furor de los contrarios.
(Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, 11 octubre 1811)

Viñals, Pascual. Subteniente del destacamento
en Bilbao del regimiento Imperial Alejandro que
el 1 de diciembre de 1821 firmó, junto a Mazarre-
do, Gana y otros, una representación dirigida al
rey en la que se mostraba la adhesión de la guar-
nición y Milicia Nacional bilbaína al sistema cons-
titucional. (Guiard 1905)

Viñals, Salvador. Fabricante de paños, diputado
por Cataluña a las Cortes de Cádiz, elegido el 22-
25 de febrero de 1810, juró el 24 de septiembre
de 1810, en 1813 ausente con licencia temporal.
Subinspector en diciembre de 1811 de la patrió-
tica legión. Probablemente es éste el Viñals,
fabricante de paños en Tarrasa, del que se dice
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en 1831 que estaba en trabajos [revolucionarios].
(Calvo Marcos 1883; Gazeta de Aragón, 21 mar-
zo 1812; Guía Política 1812; Colección Causas
1865, V, p. 273)

Viñes, Vicente (Torrente, Valencia, ? - Valencia,
?). Ladrón en el camino de Torrente a Godella,
condenado a muerte por una comisión militar, y
ejecutado. (Gazeta de Valencia, 10 abril 1812)

Viñolas menor, Pedro. Actor (diferente de Pedro
Viñolas), que ejecuta los papeles de primera
actriz en el teatro de Barcelona, agradece los
aplausos del público y comunica en un aviso tea-
tral que la función del 16 de febrero de 1813 se
hace en su beneficio. De nuevo celebra su bene-
ficio el 16 de diciembre de 1813. (Diario de

Barcelona, 15 y 16 febrero y 16 diciembre 1813)

Viñuela, José de la. Administrador de Rentas de
Ledesma, acusado el 18 de diciembre de 1809,
junto con Calixto del Castillo, de haber formado
un complot para envenenar a los franceses. No
fueron ejecutados inmediatamente por interven-
ción del marqués de Almenara, y al final, el 12 de
enero de 1810, se sobreseyó. (Scotti 1995)

Viola, Carlos. Contador de ejército honorario,
anterior a 1808-1827. 

Viola, Vicente. Impresor de Gerona, 1810, con los
franceses. 

Violado, N. Cura guerrillero, que actúa en
Castilla. (El Conciso, 22 noviembre 1810)

Vique, fray Manuel de. Cf. Vich, fray Manuel de.

Virg, Josefa. Actriz aplaudida por El Patriota, 28
julio 1813, lo mismo que a su hija. Perteneció al
teatro de la Cruz, de Madrid, en el que continua-
ba en 1820. (El Patriota, cit.; Gies 1988)

Virgen del Rosario, P. fray Manuel de la. Autor de
Oración fúnebre que en las solemnes honras

de los militares difuntos en la jornada de

Bailén y anteriores dijo en la ciudad de An-

tequera, Málaga, 1808; Oración panegírica

gratulatoria por la restitución al trono de

Fernando VII, Málaga, 1814; Oración panegíri-

ca que en la solemne colocación de la sagrada

imagen de María Santísima señora nuestra

con la advocación y título de Valvanera... ciu-

dad de Antequera, Málaga, 1816. (Palau y Dul-
cet 1948; Llordén 1973)

Virginio, Vincenzo. Teniente coronel piamontés,
que se hallaba con Riego en el momento de su
detención, 15 septiembre 1823. (Gazeta de

Madrid, 23 septiembre 1823; Carbone 1962)

Viriato. Cf. Delgado, Alejandro.

Viriato. Cf. González Moreno, Vicente.

Virilla, Nelson. Autor de un artículo, Cádiz, 18
junio 1813, El Redactor General, 25 junio 1813,
en el que denuncia a los partidarios de la In-
quisición, en particular a Nicolás María Sierra. 

Virio, Juan Bautista (Pest, Hungría, h. 1753 - ?,
1837). Al parecer de antigua familia lorenesa
venida a menos, Virio entró como meritorio o
entretenido en 1775 en las oficinas de la Emba-
jada de España en Viena, protegido por el conde
de Mahony y por José de Anduaga. En 1777 fue
enviado a Madrid, trabajando a las órdenes de
Bernardo del Campo, y el 20 de julio de 1780 fue
nombrado oficial segundo de la Orden de Car-
los III. En 1783, junto a su jefe Bernardo del
Campo, fue enviado a Londres, en donde aparte
de su colaboración en los asuntos diplomáticos,
Gibraltar, costa de los Mosquitos y tratado de
comercio, comenzó una minuciosa investigación
de la legislación aduanera y arancelaria británi-
ca. En 1786, tras la firma de la Convención sobre
Honduras, recibió Virio un sobresueldo de 6.000
reales. Su eterna mala salud fue la causa de que
el 26 de diciembre de 1786 se le diese medio año
de permiso y una ayuda de costa, aunque Virio
no abandonó Inglaterra hasta principios de 1788.
Después de visitar a su familia y de viajar por
Alemania, Virio comunicó su llegada a la corte el
12 de agosto de 1788. Protegido por Floridablan-
ca, emprendió en 1790 un largo viaje por Europa
a fin de recabar datos para el establecimiento de
una oficina de registro de las providencias eco-
nómicas adoptadas por los diversos países de
Europa, según idea suya expuesta el 10 de abril
de 1790. Fue primero a Lyon, en donde estuvo
muy enfermo, y después por Suiza y Tirol hasta
Bohemia, Alta Lusacia, ducado de Brunwick,

Viñes, Vicente
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Baja Sajonia, Gotinga, ciudades hanseáticas y
Hamburgo. En el viaje le acompañó Diego Gardo-
qui, hijo, y en este tiempo apareció en Madrid la
Colección alfabética de los aranceles de la

Gran Bretaña, y extractos de sus leyes, regla-

mentos, órdenes y providencias expedidas en

aquel reino para el régimen de sus aduanas, y

fomento de su comercio, 1792. A causa de la
Revolución Francesa había quedado interrumpida
toda relación epistolar entre España y Virio, pero
cuando se restableció, Gardoqui consiguió que
Godoy le nombrase cónsul general en Hamburgo,
1794, con 36.000 reales anuales. Desde allí, a pesar
de nuevas enfermedades, Virio remitió a España
abundante información de carácter comercial, y
numerosas propuestas de realización inmediata,
más o menos de proyectista. En 1795 se le ordenó
regresar a España, dedicándose a la fundación del
Semanario de Agricultura y Artes, dirigido a

los párrocos para el que se asoció con el presbíte-
ro Juan Antonio Melón y el químico Domingo Gar-
cía Fernández, con el que muy pronto surgieron
diferencias que le llevaron a retirarse de la empre-
sa. El primer número apareció en Madrid el 8 de
enero de 1797. En este año se separó de su prime-
ra esposa, Mariana Juana Costa, calificada por Pra-
dells de «santurrona». El 3 de mayo de 1797
Godoy nombró a Virio director del nuevo departa-
mento de Fomento, dependiente de la Secretaría
de Estado. El 14 de febrero de 1798 presentó un
plan que elevaba Fomento a Secretaría, pero el 28
de marzo de 1798 fue relevado y enviado de nue-
vo como cónsul a Hamburgo. Su intención de que-
darse en Berlín, o de ser trasladado a Baden o
Viena, Francia o Italia meridional, no dio resulta-
do, pero el 11 de enero de 1802 fue nombrado
cónsul en Liorna, y en mayo de 1803 Cevallos le
autorizó la residencia en Viena. El 25 de agosto de
1805 se le ordenó regresar a España, pero obtuvo
prórrogas, no llegando a Madrid hasta la primave-
ra de 1807. En este tiempo había redactado
Hechos de María Teresa de Austria y de su hijo

José II por ilustrar a su nación; librar a los

labradores de la indiscreción de los señores de

los feudos; extirpar vicios gremiales; levantar

las artes; encaminar al comercio al bien del

Estado y reformar oportunamente las adua-

nas, importante libro, que quedó inédito; lo mis-
mo que su segunda parte Colección de los

aranceles y aduanas austríacas desde 1755

hasta el presente. En la corte tuvo problemas,

pues no se le pagaba el sueldo, y sólo los superó
con la ayuda de Melón. Siguió haciendo propues-
tas de mejoras económicas, y con motivo de la
guerra contra Inglaterra publicó varios artículos
contra este país en el Diario de Madrid, 1807,
bajo el seudónimo de Veranio Severo. El 2 de
marzo de 1808 Cevallos consintió en que volviese
a Viena: salió de Madrid a comienzos de abril, y lle-
gó a Viena en la primera semana de junio de 1808.
El 3 de noviembre juró en la capital austríaca a
José I como rey de España, y en adelante se mos-
tró entusiasta con el cambio. Como para un afran-
cesado no era fácil vivir en Viena, el 27 de marzo
de 1809 el nuevo régimen volvió a nombrarle cón-
sul en Hamburgo, donde no lo tuvo muy fácil has-
ta la ocupación de las tropas francesas. En mayo
de 1810 dirigió una memoria al duque de Campo
Alange sobre las Diligencias para debilitar la

opinión desafecta a la reforma de los males en

España por medio de los periódicos y gacetas,
el mismo año ingresó en la Orden Real de España,
creada por José I el 22 de octubre de 1810 (Gaze-

ta de Madrid del 1 de noviembre), y en 1811 se
casó por segunda vez con Christiana Menche. En
1814 trató de adaptarse a la situación, sin éxito,
por lo que en julio se retiró a Viena. En 1818 el
embajador en Viena marqués de Casa-Irujo propu-
so que se le reconociese la antigua pensión de
24.000 reales, que había disfrutado hasta 1814.
Entre sus méritos cita la traducción de una impug-
nación al manifiesto de los insurgentes de Buenos
Aires. En adelante trabajó a las órdenes del emba-
jador. En 1823 sufrió la represión de este año y se
quedó sin ingresos, aunque extraoficialmente
siguió realizando encargos, entre ellos la traduc-
ción del resultado de la Dieta de Hungría de 1825.
Virio no fue rehabilitado hasta el 28 de enero de
1837, fecha en que se le reconoció una pensión
de 10.000 reales. No se conoce con exactitud la de
su muerte. (Pradells 1990; Ceballos-Escalera
1997; López Tabar 2001b)

Virselet. Tirador del regimiento Real Extranjero,
bajo José I, caballero de la Orden Real de España,
25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid del 27).
(Ceballos-Escalera 1997)

Virto y Oñate, José. Presidente de la Junta de La
Rioja y Álava, que en febrero de 1811 se dirigió a
Cartagena con los miembros de su junta y el
escribano de Molina Juan del Castillo Mendoza,
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con propuestas de oficiales y una carga de plata.
(Arenas López 1913)

Viruega. Oficial de Nifa (?) que, junto con
González, creó el somatén de las Alpujarras.
(Diario Mercantil de Cádiz, 6 noviembre 1813)

Virués, Francisco (Almonte, Huelva, ? - ?).
Hermano de Miguel Virués, cadete, 14 marzo
1783; subteniente del regimiento de Infantería
de España, 21 mayo 1787; del regimiento de
Granaderos, 11 agosto 1790; segundo teniente,
12 agosto 1791; primer teniente, 11 abril 1796.
Estuvo durante dos años y medio de guarnición
en Ceuta, tomando parte en su defensa, y en
1793 tomó parte en la guerra contra la República
Francesa, y después también en la Guerra de la
Independencia. Solicitó el pase a la Armada
como teniente de navío, pero no le fue concedi-
do por carecer de los conocimientos necesarios.
Capitán retirado, 15 enero 1808, empleado en el
Estado Mayor del ejército de reserva, prisionero
de los franceses, de los que se evadió. En Conse-
jo de Guerra Permanente del Cuarto Ejército se
decreta su libertad. (AGMS; El Redactor Gene-

ral, 14 noviembre 1811)

Virués, Joaquín. Cf. Virués y Espínola, José
Joaquín. 

Virués, María Joaquina. Viuda de Morla. En ene-
ro de 1809 un anónimo, recibido en Cádiz, le acu-
sa de infidencia, de seguir en relación epistolar
con Tomás de Morla Negrete, por lo que comen-
zó una causa que afectaba a varias personas.
Todas ellas residían en Cádiz y Jerez. Se nombró
comisionados a José Montemayor (Cádiz) y a
Manuel Beunza (Jerez). El marqués de Villel en
febrero de 1809 le pasó recado para que se fue-
se a Jerez, en donde tenía su casa, y que dejase
Cádiz, en donde «consideraba muy perjudicial y
expuesta su permanencia por la mala opinión en
que se tenía su altanería, la intriga íntima y estre-
cha amistad que había tenido con Morla y des-
pués con D. Francisco Hinojosa». (AHN, Estado,
leg. 29 G, doc. 253)

Virués, Miguel (Ayamonte, Huelva, ? - ?). Cadete,
1787, tomó parte en la guerra contra la
República Francesa, 1793-1795, a cuyo final, el
10 de mayo de 1795, fue ascendido a segundo

teniente de Granaderos, y a primer teniente gra-
duado de capitán el 7 de septiembre de 1801.
Durante la Guerra de la Independencia fue
hecho prisionero dos veces, pero las dos logró
fugarse. En el curso de la contienda ascendió a
capitán, 1 enero 1809; fue nombrado sargento
mayor, 2 marzo 1810; se graduó de teniente
coronel, 30 septiembre 1810; primer sargento
mayor, 1 septiembre 1812; teniente coronel efec-
tivo, 12 diciembre 1812. Sirvió en los regimientos
de Infantería de Valencia, Soria, Palma, Cataluña
y Gerona. Vocal de la Comisión Militar de Cádiz,
17 septiembre 1814. Coronel comandante del
primer batallón del regimiento de Irlanda, 24 de
Infantería de línea, 1817-1818. (AGMS; Mercu-

rio Gaditano, 19 septiembre 1814)

Virués y Espínola, José Joaquín (Jerez de la
Frontera, 27 julio 1770 - Madrid, 15 mayo 1840).
Hijo de Joaquín Virués de Segovia Ponce de León
y de Elvira López de Espínola y Morla. Cadete en
Guardias Españolas, 27 julio 1786, luchó en la
guerra de 1793 contra la República Francesa, lle-
gando a coronel en septiembre de 1795. Caballero
de Calatrava, 1799; brigadier, enero 1802; go-
bernador de Motril, 1805; gobernador de Sanlúcar
de Barrameda, 1806 (sustituido en 1809 por
Cayetano Yriarte). Autor de Al Excmo. Sr. Prín-

cipe de la Paz, en el día de su nombre, Cádiz, s.
a.; y Arenga a la Real Sociedad Económica de

Amigos del País de Sanlúcar de Barrameda,

1807; vocal honorario de la Junta Suprema de
Sevilla, 1808; gobernador interino de Cádiz, 1808;
mariscal de campo, 13 agosto 1808, nombrado por
la Junta sevillana, grado no confirmado por S. M.
hasta el 30 de octubre de 1830. Gobernador de
Sanlúcar de Barrameda, el 17 de octubre de 1808
tomó posesión en propiedad del gobierno de
Cádiz (Gazeta de Valencia, 8 noviembre 1808).
Publicó un decreto u orden con el título de
Cuerpo de Voluntarios Distinguidos de Cádiz,
Cádiz, 1808 (fechado a 22 de noviembre), sobre la
elección que se les otorga de sus mandos y em-
pleos. Comisionado en Londres, 1809, hecho prisio-
nero en 1811 por los franceses, cuyo partido tomó
después. Ya en enero de 1809 un anónimo, recibi-
do en Cádiz, le acusa de infidencia, de seguir
en relación epistolar con Tomás de Morla
Negrete, por lo que comenzó una causa que
afectaba a varias personas. Todas ellas residían
en Cádiz y Jerez. Se nombró comisionados a José

Viruega
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Montemayor (Cádiz) y a Manuel Beunza (Jerez).
Recibió la Orden Real de España, 14 agosto 1811
(Gazeta de Madrid del 15). José Moreno Guerra
califica de feliz su estancia en Granada. En 1813
estuvo en Cádiz, y después se incorporó al ejérci-
to de reserva. Su parte de alturas de Larrun, 8
octubre 1813, es extractado en Diario Crítico

General de Sevilla, 30 octubre 1813. Gobernador
interino de Pamplona, noviembre 1813, cuando la
ciudad se rindió a los españoles (Diario Crítico

General de Sevilla, 23 noviembre 1813). Autor
de Manifiesto que a los ciudadanos electores

de... Sevilla y Cádiz..., Jerez, 1820; traductor de
La Henriada, de Voltaire, 1821, en esta edición
consta el nombre del traductor, pero no el del
autor; en la reedición de Perpiñán, 1826, consta el
nombre de Voltaire, pero el traductor se oculta
con la sigla D. J. de V. y E. Fue gobernador militar
de Sevilla, y capitán general interino de la provin-
cia, a satisfacción de los patriotas; se resistió a
admitir el Gobierno de Málaga, y acaba de ser
nombrado comandante general del décimo distri-
to (Diario Gaditano, 24 junio 1822). Autor tam-
bién de La compasión. Poema filosófico y

moral, Madrid, 1822; Cartilla harmónica, o el

contrapunto explicado en seis lecciones,
Madrid, 1824, obra traducida al francés y al inglés;
Nueva traducción y paráfrasis genuina en

romances españoles de los salmos de David,

con notas sobre cada versículo del texto, Ma-
drid, 1825-1837; La Geneuphonia, o generación

de la bien sonada música, Madrid, 1831, con
dedicatoria a María Cristina, obra que fue puesta
como único texto para la enseñanza de la ar-
monía, contrapunto y composición en el Real Con-
servatorio de Madrid; El Cerco de Zamora.

Poema de cien octavas en cinco cantos, seguido

de un discurso crítico apologético, Madrid,
1832. Director del Colegio General Militar, 11
diciembre 1837. Fue caballero de San Juan de
Jerusalén, gran cruz de San Hermenegildo, maes-
trante de Ronda, académico de honor de San
Fernando, presidente de la Academia de Ciencias,
individuo de las Económicas de Motril y de
Sanlúcar de Barrameda, adicto de las tres clases
del Conservatorio de Música, nombrado por S. M.,
individuo de la Academia Filarmónica de Bolonia.
(Remón 1984; Carrasco y Sayz 1901; Palau y Dul-
cet 1948; AHN, Estado, leg. 29 G, docs. 246 y
253; Riaño de la Iglesia 2004; Ceballos-Escalera
1997; Subirá 1930; Soriano 1855; Moreno Guerra

en El Redactor General, 5 julio 1813; Lafarga
1982; Diario Gaditano, cit.; Páez 1966)

Visallach, Guillermo. Sociedad Patriótica de
Palma, 19 mayo 1820. 

Viscaralaza, Juan. Vizcaíno, uno de los comisio-
nados de José I en Panamá hasta Portobelo y
toda la costa hasta Guayaquil, según comunica-
ción de J. G. Roscio, Caracas, 1 junio 1810. (Vi-
llanueva 1911; Barbagelata 1936)

Viscla y Campillo, Antonio de. Presbítero que
desde Tarragona, 20 enero 1810, dirige a la Junta
Central ataques contra Coupigny y Blake. (AHN,
Estado, leg. 52 A)

Visedo, Andrés. Regidor de Valencia, firmante de la
Representación del Ayuntamiento a las Cortes, 10
abril 1821, para que sean removidos los funcio-
narios desafectos al sistema, autorizando para
ello a los jefes políticos y a los capitanes genera-
les, debidamente asesorados. El escrito es al
mismo tiempo una denuncia de Elío (Diario

Gaditano, 22 junio 1821). Capitán, comandante
del segundo batallón de Milicia Nacional Vo-
luntaria. Tertulia Patriótica de Valencia, 21 di-
ciembre 1821. Capituló en Alicante, 1823. Emigró
a Francia. En mayo de 1831 vivía en París, en
casa de Salvá, con éste, Rico y Menéndez. Tra-
bajaba en el Colegio de Silvela. Junto con Salvá
regresa a España en 1832. Ya se hallan en Valencia
en enero 1833. De la alegría del retorno y de las
peripecias del viaje quedan algunas cartas, recogi-
das por Carola Reig Salvá. (Reig Salvá 1972)

Visedo Mira, José. Secretario del gobernador de
Cartagena, marqués de Camarena la Real, que fir-
ma con él el bando de 27 de mayo de 1808, en el
que se comunicaba la buena disposición patriótica
de Murcia y Orihuela. (Diario Mercantil de

Cádiz,10 junio 1808)

Visei, Francisco. Vicecónsul en Portovenere
(Italia), 1819-1838. 

Visey, Francisco. Cf. Visei, Francisco. 

Visitación, José Vicente de la. Fue el delator de
Francisco Terán como «partidario de Godoy».
(AHN, Estado, leg. 29 E, doc. 95)
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Viso, José del. Teniente de navío, capitán del
puerto de Adra (Almería), 1822-1823. 

Viso, marqués del. Cf. Silva y Bazán, José
Gabriel. 

Viso, Nicolás Santiago. En mayo de 1808 recibió
una comisión de Morla, gobernador de Cádiz, en
virtud de la cual la escuadra española varió su
posición para poder atacar a cualquier enemigo,
con la menor efusión de sangre. Coronel, coman-
dante del primer batallón del regimiento de las
Órdenes Militares, 33 de Infantería de línea,
1817, 1823. (Diario Mercantil de Cádiz, 1 junio
1808)

Viso Moreno, Lorenzo. Alcalde mayor de Villa-
mayor de Santiago (Cuenca), 1817-1820. 

Vissei, Francisco. Cf. Visei, Francisco. 

Vista Alegre, marqués de. Cf. Antayo y Ber-
múdez, Vicente.

Vista Florida, III conde de. Cf. Baquíjano y Carri-
llo, José Javier Leandro.

Vita, Manuel. Cf. Leal y Vita, Manuel.

Vitacarros, Manuel de. Comisario ordenador,
1817-1827. 

Vitini y Villamarín, Antonio. Juez de primera ins-
tancia de Benavente (Zamora), 1822-1823. 

Vitini y Villamarín, Guillermo. Comisario de
Guerra. Certifica desde Calatayud, 6 diciembre
1812, que el 18 de noviembre de 1811 había reci-
bido de la Junta de Molina, por orden del mariscal
Durán, 28 reses vacunas y 706 carneros, tasadas
las primeras en 19.476 reales y los segundos en
63.429 reales (Arenas López 1913). Preso en el
primer período absolutista. Sociedad Patriótica de
Lorencini, desde los primeros días. Represen-
tación, 27 febrero 1821. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821. En 1826 se hallaba
en Argentina, según frase muy elogiosa de
Puyrredón. (Gil Novales 1975b)

Vito, Juan Luis de. Editor principal de L’Ob-

servateur espagnol, Madrid, 1822. 

Vitón, José. Teniente de Artillería, destinado en
la secretaría de la Subinspección de Sevilla,
1821-1823. 

Vitón, Ramón (Cádiz, ? - ?). Comerciante al por
mayor, casado y con hijos, con casa en 1809 en la
calle del Camino, nº 69. Fue uno de los diecisiete
vecinos de Cádiz, que prestó declaración ante
Miguel Alfonso Villagómez y Tomás Moyano en el
expediente del marqués de Villel. Vocal represen-
tante por la Junta de Cádiz en la de Medios, 23
septiembre 1811. Autor con Carlos Beramendi y
José Mauricio Chone de Acha de Memoria sobre

la naturaleza e importe de las necesidades

ordinarias y extraordinarias de la nación

española en la época presente, Cádiz, 1812;
y de Sistema para la Administración Pública

de la monarquía española, restablecimiento

del crédito público, y extinción de la deuda

nacional, Cádiz, 1812. Miembro de la Sociedad
Económica de Cádiz, 17 marzo 1817. Vocal nom-
brado de la Junta del Almirantazgo, 1823. (AHN,
Estado, leg. 6 A; Acta 1830b; Riaño de la Iglesia
2004)

Vitoria, Antonio de. Miembro de la Milicia
Nacional Voluntaria de Bilbao que, en abril de
1821, formó parte de una columna volante des-
plazada a Galdácano para detener a los realistas
alaveses que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard
1905)

Vitoria, Carlos de. Coronel, gobernador de
Peñas de San Pedro (Albacete), 1817-1822.

Vitoria, Hilario. Garzón del primer escuadrón
de Tropas de Casa Real, 1818. 

Vitoria, Ramón. Regidor de Madrid. En el alista-
miento que se hizo en Madrid el 3 de agosto de
1808 figura a cargo de la matrícula de los
barrios de Puerta de Toledo, San Francisco y las
Vistillas, en el Cuartel de San Francisco. (Gaze-

ta Extraordinaria de Madrid, 7 agosto 1808)

Vitoria, Ventura de. Comisionado del señorío de
Vizcaya, que desde Calahorra el 11 de agosto
de 1808 comunica a José de Palafox la instala-
ción de la Suprema Junta Gubernativa del señorío.
(Diario Mercantil de Cádiz, 14 septiembre
1808)

Viso, José del
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Vitoriano, Patricio. Cf. Salazar, Luis María. 

Vitorica, Miguel de. Cf. Victorica, Miguel de.

Vituri, Francisco (? - Barcelona, 19 noviembre
1828). Soldado en 1819, sargento segundo, mayo
1823. Licencia absoluta, noviembre 1823. En
mayo de 1824 sentó plaza en el regimiento de
Extremadura, del que pasó al 1 de Infantería
ligera de Gerona. Juzgado y ejecutado por revo-
lucionario. (Diario de Barcelona, 19 noviembre
1828)

Vituriz, Juan. Capitán de fragata, 1812-1823. 

Viu, José de (Torla, Huesca, ? - ?). Abogado y
doctor, juez de primera instancia de Cáceres,
1821-1823. 

Viuda, Manuel de la. Representante de los gre-
mios menores de Madrid, diputado por los mayo-
res, que el 11 de diciembre de 1808 toma parte
en el acto de homenaje, acompañado de peti-
ción, que se hace al emperador de los franceses.
(Gazeta de Madrid, 16 diciembre 1808)

Viuda de Agustín Laborda. Impresora de Valen-
cia, 1808.

Viuda de Esteban Lampérez. Afrancesada, según
una denuncia anónima y sin fecha enviada a
Palafox. Por los servicios que hizo a Napoleón,
Suchet la eximió del pago de contribuciones. El
decreto correspondiente se presentó al Ayunta-
miento (no dice cuál: ¿Barbastro? ¿Monzón?).
(Arcarazo 1994)

Viuda de Francisco el Botiguero. Afrancesada
de Monzón (Huesca), según una lista anónima y
sin fecha que fue enviada a Palafox. Ignoro su
nombre, sólo que el botiguero, ya fallecido, era
francés. La delación la acusa de haber denuncia-
do a los patriotas. Junto con otro, de nombre ile-
gible, se refugió en el castillo, y cuando éste si
rindió, ambos fueron hechos prisioneros. (Arca-
razo 1994)

Viudes, Francisco. Cabo del segundo batallón de
Milicia Nacional Voluntaria. Tertulia Patriótica
de Valencia, 21 diciembre 1821. Sociedad Patrió-
tica de Palma, 29 junio 1823. 

Viudés y Gardoqui, Francisco (Alicante, 1805 -
?). Hijo del siguiente. Estudió Derecho en la
Universidad de Valencia, pero en 1823 tuvo que
emigrar a Francia, estudiando en Montpellier
Medicina y Cirugía, y en Marsella en 1826
Comercio. Regresó a España, a Barcelona, en
1827, bajo la protección del ejército francés. En
1828, al entrar en Barcelona las tropas del rey, el
conde de España le obligó a marchar a Valencia,
y en 1829 para evitar nuevas persecuciones se
trasladó a Madrid. Se recibió de abogado en
1830, y se incorporó en 1834 en el Colegio de
Madrid. Fiscal de la Audiencia de Barcelona,
1844, y de la de Granada, 1846, pasó en seguida
a Sevilla. Probablemente es uno sólo con el ante-
rior. (Pérez de Anaya 1848; Catálogo Títulos
1951)

Viudes Maltés de Vera González de Laborda y

Blanco, Francisco, I marqués de Rioflorido.

Título obtenido en 1794, el mismo año en que se
casó con Josefa Joaquina de Gardoqui, dama
de gran fortuna. Capitán de navío y consejero de
Hacienda (Catálogo Títulos 1951). En 1822 tres
anilleros asesinaron a un hijo suyo, cuando éste
salía de la Tertulia Patriótica de Valencia cantan-
do el himno de Riego. (Diario Gaditano, 22
mayo 1822)

Vivamo, Ramón. Capitán de Artillería, teniente
segundo de la compañía de Cadetes del Colegio
Militar de Segovia, 1823.

Vivanco, Andrés. Contador de ejército honorario,
1815-1823. 

Vivanco, José. Oficial del regimiento de Infan-
tería de Toledo. Sociedad Patriótica de Zara-
goza, 13 abril 1820. Sociedad Patriótica de
Pamplona, 10 junio 1820, uno de los firmantes
de Noticia del estado de la causa... contra

su coronel don Félix Carrera, Zaragoza,
1822. 

Vivanco, José Manuel de (Vivanco del Valle de
Mena, Burgos, 1745 - Bilbao, 21 julio 1832). In-
gresó en el Colegio de Artillería el 1 de mayo de
1764, ascendiendo a subteniente en octubre
de 1765. Se halló en la defensa de Melilla, 1774, en
el sitio de Gibraltar, donde fue herido, y en la gue-
rra contra la República Francesa por la parte de
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Navarra, 1793-1794. Coronel en 1799, brigadier
jefe de Escuela, 1802; mariscal de campo subins-
pector de Artillería, 1806; teniente general,
1815-1832; gran cruz de San Hermenegildo, 1816.
(Carrasco y Sayz 1901)

Vivanco, José Tiburcio. Vicecónsul en Hamburgo,
1819-1826; cónsul general en Hamburgo, 1832-
1854.

Vivanco, Juan María de. Juez de primera instan-
cia de Arauzo de Miel (Burgos), 1822-1823. 

Vivar, Manuel Santiago. Procesado por la Inqui-
sición en 1818 bajo la acusación de judaísmo. Pa-
rece que fue la última vez en la que se usó tal
concepto delictivo. (Grigulevich 1976)

Vivar Caballero, José. Cura y beneficiado de
Quintanilla Somuñó, autor de Sermón pane-

gírico predicado en dicha villa por la plausi-

ble noticia del regreso al trono de España

del Sr. D. Fernando VII, Burgos, imprenta de
D. Ramón de Villanueva, 1814. (Palomar 1931)

Vivas de Aragón, José. Juez honorario del
Tribunal del Excusado, 1820-1834. 

Vivas y Aragón, Juan. Tesorero de ejército hono-
rario, 1810-1819. 

Vivas Blanco, Antonio. Mayordomo del Hospital
Militar de la Piedad, Cáceres, 1809, e individuo
de la Junta de Defensa. Regidor del Ayunta-
miento y diputado de abastos, 1823. (Hurtado
1915)

Viver, Pablo. Segundo comandante del regimien-
to de Barcelona de Milicia Nacional, 1823. 

Vivern, Mariángela. Capitana de la compañía
de Santa Bárbara, organizada en Gerona, 1809,
y dentro de ella de la división de Santa Do-
rotea. (Gazeta de Valencia, 29 agosto 1809)

Vivero, Benito. Capitán de fragata, 1809; capitán
de navío, 1816-1823. 

Vivero, José Pascual de. Capitán de fragata,
1802; capitán de navío, 1811; brigadier de Ma-
rina, 1818-1821. 

Vivero, Juan. Intendente de ejército graduado,
1816-1823. 

Vives, Antonio. Sociedad Patriótica de Cáceres,
28 junio 1820. Catedrático de Filosofía Moral en
el Colegio-Seminario de San Pedro, de Cáceres,
1821; administrador de la universidad de segunda
enseñanza de la ciudad, 1822. (Hurtado 1915)

Vives, Francisco. Capitán, prisionero de guerra
adscrito al depósito de Digne. En mayo de 1824
embarca en Marsella para Barcelona. (AN, F7,
11985)

Vives, Ignacio. Nombrado elector por el partido
de Denia, 9 febrero 1810 (Gazeta de Valencia,
16 febrero 1810). Autor de Detalle por menor

de las funciones cívico-patrióticas celebradas

en la ciudad de Denia... para la colocación de

la lápida constitucional en su plaza los días

10 hasta el 15 inclusive del corriente julio,
Valencia, 1820. (Palau y Dulcet 1948)

Vives, Joaquín. Comisario honorario de Guerra,
1817-1823. 

Vives, José. Presbítero, nombrado elector por el
partido de Castellón de la Plana, 9 febrero 1810.
(Gazeta de Valencia, 16 febrero 1810)

Vives, Juan Francisco. Brigadier de Infantería,
1815-1827. 

Vives, Juan Miguel. Cf. Vives Feliu Prast y Sant-
Martí, Juan Miguel de.

Vives, Pablo. Teniente coronel, segundo coman-
dante del batallón ligero de Canarias, firmante
de la Protestación del Gobierno de Cádiz a su

vecindario, a la España, a la Europa, Cádiz, 1
mayo 1821, publicada en Diario Gaditano, 4 ma-
yo 1821: «Aunque los austríacos hayan ocupado
Nápoles, en Cádiz no se perderá la libertad;
si hace falta será la tabla de salvación para la
patria».

Vives, Ramón. Regidor del Ayuntamiento de
Valencia, uno de los que firman la negativa de la
ciudad a rendirse, Valencia, 8 marzo 1810, res-
puesta al oficio que habían recibido de Suchet.
(Gazeta de Valencia, 13 marzo 1810)

Vivanco, José Tiburcio
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Vives, Simón. Sociedad Patriótica de Zaragoza,
13 abril 1820. 

Vives y Ciscar, Antonio (Denia, ? - ?). Autor de
Observaciones sobre el arado, el arroz, las

habas, la alfalfa, la poda del moral...,
Madrid, 1810. En los años 1820-1823 tuvo
diversos cargos honoríficos en Valencia. Siguió
con Memorias sobre la Albufera, Valencia,
1820; Indagaciones para fomentar el cultivo

de la Albufera de Valencia, Valencia, 1821; la
traducción del francés Instrucción para

extraer el índigo de las hojas del pastel, 1821,
manuscrita; Memoria premiada sobre la siem-

bra y plantío del arroz en el reino de Va-

lencia, 1824, manuscrita; Memoria sobre cría

de caballos, 1829, manuscrita; Breve noticia

del cultivo del arroz, que se halla establecido

en el reino de Valencia, dirigida a manifestar

los inconvenientes que hay para que se pro-

pague en nuestros campos el de la variedad

llamada de secano, del modo que se intenta,
Valencia, 1833. (Palau y Dulcet 1948; Antón
Ramírez 1865, quien cita el segundo apellido
como Aicart)

Vives y Echevarría, Juan. Intendente de ejército
graduado, 1812; intendente honorario, 1826-
1834; autor de un Manifiesto, Cádiz, mayo 1812;
y de Derrotero de la real mina de azogue de

Santa Bárbara en la provincia de Huancavé-

lica en el Perú, Cádiz, 1812. (Riaño de la Iglesia
2004; Palau y Dulcet 1948)

Vives Feliu Prast y Sant-Martí, Juan Miguel de.

Mariscal de campo, 1793, teniente general, 1795;
autor de Obligacions del miquelets del nous

Tercios de Catalunya, Barcelona, 1795, texto
en catalán y castellano. Gobernador militar y
político de Cartagena, publicó un Auto de buen

gobierno, Cartagena, 20 febrero 1797 (cat. 109,
Libros Madrid, 2005). Capitán general de Mallor-
ca, firmante del bando y proclama de 28 de mayo
de 1808, por el que se comunicaba la creación de
una junta, y se convocaba a los ciudadanos a la
lucha (Diario Mercantil de Cádiz, 21 junio
1808). La proclama, sin fecha, también en Gaze-

ta de Zaragoza, 11 junio 1808. Firma la respues-
ta, Palma, 30 junio 1808, a la representación
patriótica de Miguel Ibarrola, como coronel del
regimiento de Húsares Españoles (Gazeta de

Madrid, 16 septiembre 1808). En octubre de
1808 pasó con igual cargo a Cataluña. Una no-
ticia de Tarragona, 24 octubre, dice que ha de-
sembarcado, con el residuo del regimiento de
Húsares Españoles, el regimiento de suizos que
había en Mallorca, y mil voluntarios (Gazeta de

Madrid, 8 noviembre 1808). Tomó posesión el
día 28. El 31 de octubre dio una proclama a los
catalanes, desde Villafranca, citada por Bofarull.
Da un bando, Martorell, 6 noviembre 1808, contra
los egoístas codiciosos que introducen clandesti-
namente en Barcelona provisiones de boca y de
guerra, por lo que declara a la ciudad, puerto y
playas en estricto bloqueo de guerra. Los infrac-
tores serán considerados traidores (Gazeta de

Madrid, 29 noviembre 1808). El 7 del mismo
mes, desde Martorell, lanzó otra proclama a sus
Soldados, invocando la religión, el rey y la patria
(Gazeta de Valencia, 18 noviembre 1808). En
dos oficios, Martorell, 10 y 12 noviembre, infor-
ma a Antonio Escaño sobre las operaciones para
estrechar el cerco de Barcelona. El 27 de no-
viembre y el 12 de diciembre, desde San Feliú de
Llobregat, informa sobre lo mismo a Antonio
Cornel (Gazeta de Valencia, 9 y 20 diciembre
1808). Dirige sendas cartas a Ramón Casanova y
al general Lechi, en las que les propone la entre-
ga de la ciudadela de Barcelona y de Montjuich,
atrayendo quizás a otros, a cambio de asegurarles
el empleo, ascensos, protección y asilo, además de
una crecida cantidad. Las cartas y la respuesta
de Lechi, Barcelona, 1 diciembre 1808, se publi-
can en el Diario de Barcelona, 16 febrero 1809.
Luego pasó a Ciudad Rodrigo, en donde el 27 de
marzo de 1809 rechaza la intimación de rendi-
ción que el mismo día le envió el general Lapisse
(Gazeta de Valencia, 28 abril 1809, publica sólo
la respuesta). (Diario Mercantil de Cádiz, cit.;
Gazeta de Zaragoza, cit., y 6 y 17 diciembre
1808; Bofarull 1886, I, p. 223; Diario de Barce-

lona, cit.; Palau y Dulcet 1948)

Vives y Llanes, Francisco Dionisio de, conde de

Cuba (Orán, 1775 - Madrid, 15 abril 1840). Hijo
de militar, sentó plaza de cadete en el regimien-
to de Infantería de Cataluña, 20 julio 1784,
ascendiendo a subteniente abanderado el 25 de
octubre de 1788. El 5 de junio de 1793 fue tras-
ladado de subteniente primero al regimiento de
Gerona, tomando parte activa en las acciones del
Rosellón contra la República Francesa, lo que le
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valió el ascenso a capitán. Sirvió a continuación
en diferentes guarniciones, hasta que en 1805
formó parte de la expedición que, a las órdenes
de O’Farrill, se reunió en la Pomerania sueca con
el ejército del marqués de la Romana. A raíz de
los sucesos de 1808 se trasladó a España, confi-
riéndosele el 4 de febrero de 1809 el grado de
teniente coronel y el empleo de sargento mayor
del regimiento de Gerona. Participó en numero-
sos encuentros en Galicia, León y Castilla, sien-
do herido en mayo de 1809 cerca de Lugo. Por
ello obtuvo el ascenso a brigadier, nombrándose-
le director del Colegio de Cadetes del Quinto
Ejército, y después gobernador del castillo de
Alburquerque. Concurrió a la toma de Ciudad
Rodrigo, por lo que las Cortes le concedieron la
cruz de San Fernando de tercera clase y se le
nombró comandante general de Castilla la Vieja.
En 1813 obtuvo el mando de la segunda brigada
de la segunda división del Cuarto Ejército, con el
que actuó en el bloqueo y sitio de Pamplona has-
ta su rendición. El 1 de noviembre de 1813 el
conde de España le nombró gobernador de Pam-
plona. Dirigió una proclama A los habitantes de

Pamplona, a los que se dirige como «Habitantes
de este pueblo desgraciado», publicada en Vito-
ria, y reproducida en Diario Crítico General de

Sevilla, 28 noviembre 1813: en ella entran el ge-
nio de Wellington, la magnánima Inglaterra, el
inglés Graham, los condes de La Bisbal y de
España, Fernando, España y Constitución.
Mariscal de campo, 1815. El rey le nombró el 16
de mayo de 1815 primer ayudante general del
Estado Mayor del ejército que se reunía en los
Pirineos contra la vuelta de Napoleón; y, tras
Waterloo, fue elegido segundo jefe general del
cuerpo del Estado Mayor de toda la península; y
por real orden de 27 de mayo de 1817 vocal de la
Asamblea de la Orden de San Fernando. En
agosto de 1819 se le destinó al ejército expedi-
cionario, siendo nombrado el 28 de noviembre
ministro plenipotenciario de las Floridas, con el
objeto de tramitar la cesión de estos territorios a
los Estados Unidos. Gran cruz de San Hermene-
gildo, 1820. Perteneció a la Comisión de Historia
Militar. A principios de 1822 se le nombró
comandante general de Cataluña, cargo al que
renunció. En la jornada del 7 de julio se le dio el
mando de la plana mayor del primer distrito de
la capital; y al mes siguiente fue promovido a
mariscal de campo, confiándosele el mando del

tercero, que era el de Castilla la Vieja. En sep-
tiembre fue nombrado capitán general de Cuba,
cargo que intentó rehuir sin conseguirlo, hasta
que el 2 de mayo de 1823 tomó el mando en La
Habana. Durante su mandato tuvo lugar la cons-
piración denominada de los Soles de Bolívar,
descubierta el 19 de agosto de 1823, así como la
vuelta al régimen absolutista. El 26 de noviem-
bre de 1823 recibió la gran cruz de Isabel la Cató-
lica, y al año siguiente la de Carlos III. Publicó un
Bando, La Habana, 1823; el Cuadro estadístico

de la siempre fiel isla de Cuba correspondien-

te al año de 1827, La Habana, 1829; y Habitan-

tes de la Nueva España, La Habana, 17 junio
1829, con motivo del intento de reconquista de
México que protagonizó Isidro Barradas; ésta
publicada también en Diario de Barcelona, 26
agosto 1829; siendo por fin relevado el 15 de
mayo de 1832. De vuelta a España fue nombrado
capitán general de Valencia, así como prócer del
reino, 1834-1836. Era gentilhombre de cámara
de S. M. (Pezuela 1863; Palau y Dulcet 1948;
Carrasco y Sayz 1901; Cabanes 1816; Diario de

Barcelona, cit., autor de la voz Agustín Martínez
de las Heras)

Viviente, Manuel. Personaje calificado de «a pro-
pósito para la soldadesca». A comienzos de 1832
vivía en la tienda de vinos de la calle Jardines, en
Madrid. El capitán Riso le dio 6.000 reales y se
quedó 4.000. Tiene amistad con algunos celado-
res de policía. (Nota del agente llamado El de las

diez y media, Madrid, 26 marzo 1832, Colección
Causas 1865, V)

Vívora, Antonio de. Cf. Víbora, Antonio de.

Vivot, IV marqués de. Cf. Sureda y Verí, Juan
Miguel. 

Vizaingui, Jerónimo. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821. 

Vizcaíno, Antonio. Vocal de la Junta de Valencia,
firmante de su representación del 7 de octubre
de 1809.

Vizcaíno, Miguel. Cf. Vizcaíno y Miñano, Miguel.

Vizcaíno y Espinosa, José. Comisario honorario
de Guerra, 1817-1834.

Viviente, Manuel
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Vizcaíno y Espinosa, Manuel. Comisario honora-
rio de Guerra, 1819-1853. 

Vizcaíno y Martínez, Joaquín, marqués viudo de

Pontejos (La Coruña, 21 agosto 1790 - Madrid,
30 septiembre 1840). Hijo de Vicente Vizcaíno
Pérez, del Consejo de S. M., y de María Antonia
Martínez y Moles Valdemoros, ingresó en Guar-
dias de Corps el 10 de marzo de 1807, pasó a la
Maestranza de Valencia y después se presentó
en Zaragoza, en donde Palafox le hizo capitán,
pasando el 28 de septiembre de 1808 al ejército
de Aragón, y después al de Valencia, 15 febrero
1810, y aun combatió como guerrillero. El 12 de
septiembre de 1815 fue nombrado ayudante
de campo del teniente general Juan Caro, y el
27 de junio de 1816 se le concedió el hábito de
Santiago. En 1817 se trasladó a Madrid, casándo-
se en septiembre con Mariana Pontejos Sandoval,
marquesa de Pontejos y condesa de la Ventosa.
Obtuvo licencia el 23 de mayo de 1818 y el retiro
definitivo del ejército el 19 de marzo de 1819,
dedicándose unos meses a viajar por el extranje-
ro. Según la policía francesa, fue absolutista hasta
1818, y su posterior liberalismo obedeció al deseo
de que se abolieran los mayorazgos y de esta for-
ma poder enajenar algunas propiedades de su
mujer. En 1820 perteneció a la Sociedad Patrióti-
ca de Amantes del Orden Constitucional, Madrid,
7 junio 1820, y se alistó en la Milicia Nacional
Voluntaria, siendo nombrado comandante de
Caballería de la misma. Tuvo que emigrar a Fran-
cia en 1823. El 6 de agosto de 1822 acaba de pasar
por Bayona. La policía francesa le califica de
libéral exalté y recoge la especie de que en su
casa pudo haberse tramado el asesinato del
cura Vinuesa. En diciembre de 1822 se le supo-
ne miembro de una sociedad secreta llamada
Redentores de la Humanidad. En 1825 se
encuentra en París: frecuenta los cursos de la
Sorbona y del Conservatorio de Artes y Oficios.
Según la policía, es aficionado a la química y a
la restauración de cuadros. En mayo de 1827 va
de París a Madrid, de donde regresa al cabo de
dos meses. En agosto se dice en París que tiene
una fábrica en España, asociado con el conde
de Villafranca. No se sabe exactamente cuándo
regresó definitivamente a España, pero parece
que en 1829 concibió el proyecto de un ferro-
carril de Madrid a Aranjuez. Corregidor de
Madrid, 19 septiembre 1834, fundador del asilo

de mendicidad de San Bernardino, 27 septiem-
bre 1834, cuya primera gestión había corrido a
cargo de José Pío de Molina. Famoso por sus
mejoras del empedrado, alumbrado y ornato de
Madrid. Autor del Reglamento provisional

para los faroleros encargados del nuevo alum-

brado, Madrid, 1835. Gran cruz de Isabel la Cató-
lica, 23 julio 1835; gobernador interino de Madrid
sin dejar de ser corregidor, 15 mayo 1836; procu-
rador por La Coruña, mayo 1836. Cesó en el corre-
gimiento el 15 de agosto de 1836, al haberse
procedido a la elección del cargo, una vez restable-
cida la Constitución de 1812. Ingresó entonces en
la Sociedad Económica de Madrid, 9 diciembre
1837, desde la que fundó la Caja de Ahorros de la
capital, 25 octubre 1838. Senador electivo por La
Coruña, juró el 21 de abril de 1838; jefe político
de Madrid, en propiedad, de 9 de septiembre a
16 de octubre de 1838; director de la Sociedad
Económica de Madrid, 1839, en la que disertó
sobre «Premios al ganado de tiro», trabajo publica-
do en el Semanario Pintoresco; lo mismo que
«De la navegación de los ríos»; «De los estableci-
mientos de baños minerales en España»; «Mejoras
de la policía urbana»; «Asociaciones para casos de
enfermedad»; y «Policía urbana», todos ellos en
1839. (Saralegui 1904; Antón Ramírez 1865; AN,
F7, 11998; Páez 1966)

Vizcaíno y Miñano, Miguel. Licenciado, alcalde
de Tudela. El 29 de abril de 1809 proporcionó
pasaportes falsos, para su fuga, a Francisco Ne-
vot y Álvarez y al general Aguirre (AGMS, expte.
Nevot). El 17 de junio de 1809 expide un pasa-
porte en favor de Nicolás de Vera, que es cogido
unos días después con cartas comprometedoras.
El Tribunal de Molina de Aragón dio orden a los
jefes de guerrilla Francisco Pareja y Miguel Esco-
bedo, para que lo llevasen a la cárcel. (Arenas
López 1913; AGMS, cit.) 

Vizcarrondo, Andrés. Teniente coronel, coman-
dante de la brigada de Artillería de Puerto Rico,
1815-1823. 

Vizcarrondo, Francisco. Capitán de fragata,
1792, capitán de navío, 1802; brigadier de
Marina, 1815-1823. 

Vizcasillas, Juan Francisco. Juez de primera ins-
tancia de Villanueva de la Serena, destituido el
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11 de diciembre de 1813 por orden del Ayunta-
miento, por ser honrado. (Redactor General de

España, 29 diciembre 1813; Diario de Juan

Verdades, 10 enero 1814)

Vizcayno Brasa, Vicente. Sociedad Patriótica La
Fontana de Oro, 3 junio 1821 (2º apellido incierto).

Vizmanos, Antonio. Comisionado de la Junta
Central en Murcia, febrero 1809. Ministro del
Tribunal Especial de las Cortes, uno de los nom-
brados para juzgar al ex regente Lardizábal, 17
octubre 1811. Dimite, con sus compañeros, el 30
de noviembre de 1811. (BN, Manuscrito, 7251;
El Conciso, 18 octubre 1811; El Redactor

General, 3 diciembre 1811)

Vizmanos, Manuel Leonardo. Juez de primera
instancia de Santander, 1820. El Ayuntamiento
Constitucional de esa ciudad envió en 1820 una
exposición a las Cortes quejándose de dicho juez
«por repetidas infracciones de Constitución».
(El Universal Observador Español, 2 octubre
1820)

Voitel, Francisco (?, h. 1797 - ?, 19 julio 1839).
Capitán suizo, fundador de una escuela pestaloz-
ziana en Tarragona, para hijos de militares, ciu-
dad en la que estaba destinado su regimiento. La
Guerra de la Independencia interrumpió su

carrera, pues fue hecho prisionero en la batalla
de Molins de Rey, llevado a Barcelona, y luego a
Dijon. Por intervención del duque de Frías se le
permitió vivir en Biel, y cuatro años en Soleure,
reincorporándose a España, primero a Mallorca,
como ayudante del conde de Coupigny, y des-
pués a Barcelona, 1819, como ayudante de Cas-
taños. En 1829 fue detenido como librepensador
por orden del conde de España; pero fue libera-
do a los seis meses por orden de María Cristina.
Regresó a Soleure en 1832. En 1835 ingresó en la
Academia de Barcelona. (Gil Novales 1979; Bole-

tín de la Institución Libre de Enseñanza, 15
julio 1887; Morf 1887)

Vondermarch, Luis (? - ?, 21 octubre 1813). Co-
merciante de Cádiz, fallecido víctima de la epide-
mia. (El Redactor General, 2 noviembre 1813)

Vos Silva y Meneses, Manuel de. Teniente coro-
nel, vicesecretario de la Academia Sevillana de
Buenas Letras, que leyó una oda en el acto aca-
démico del 6 de enero de 1833 (premio a José de
la Revilla por su Juicio crítico sobre Moratín).
(Palau y Dulcet 1948)

Voz, Vicente Francisco de. Capitán de fragata,
1802; capitán de navío, 1805; brigadier de
Marina, 1815-1823. Contador de ejército honora-
rio, anterior a 1808-1827. 

Vizcayno Brasa, Vicente
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Wadding. Cf. Wading.

Waden, Domingo. Uno de los secretarios de la
Sociedad del Café de Malta, firmante como tal de
la Respuesta de la Sociedad de Malta al Cen-

sor, Madrid (7 agosto) 1820. 

Wading, Antonio Eduardo. Brigadier, 1809-1819. 

Wading Perera y Bétancurt, Francisco Javier (?,
1747 - ?). Canario al parecer, maestrescuela de
Málaga desde 1797 hasta, por lo menos, 1820, juez
de cruzada y catedrático de Teología Escolástica
en el Colegio Seminario Conciliar, gran cruz de
Carlos III, afrancesado, miembro de la Orden Real
de España, autor de una Relación de los méritos,

grados y ejercicios literarios, s. l., s. a. (Guía

del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de

España, 1797, 1805, 1816, 1820; Palau y Dulcet
1948, El Redactor General, 26 diciembre 1812)

Wagram, príncipe de. Cf. Berthier, Louis-Ale-
xandre. 

Wal, Santiago. Cf. Wall, Santiago.

Wall, Santiago. Brigadier de Caballería, 1814; co-
ronel del regimiento de Húsares Españoles de

Caballería ligera, 1817-1818; oficial de la Secre-
taría de Guerra, 1821; segundo comandante y pri-
mero interino de la brigada de Carabineros Reales,
1821-1822; comandante general de Sevilla, 1 mar-
zo 1822. Fue nombrado inspector de Caballería
(Diario Gaditano, 24 junio 1822). Sociedad
Patriótica Regina, Sevilla, 10 noviembre 1822.

Wall, Simón. Refugiado en Francia el 10 de
noviembre de 1823. Reside en Burdeos. Pasa por
antiguo jefe de la Milicia de Caballería de Madrid.
(AN, F7, 11981)

Wallenstein, Henry Jules. Agente ruso en Cádiz,
1812, del que Tatishchev sospecha en julio de 1812
que se inclina al liberalismo. En esta fecha se
presenta en Londres, llevando consigo una parte
de la correspondencia del conde de Laforest, que
había sido interceptada en España, y él la había
comprado. Secretario de la legación rusa en Ma-
drid, 1817-1819. (APER)

Wallop, Manuel M. Niega que haya puesto su
firma para la impresión del periódico La Cons-

titución y las Leyes. (Diario Gaditano, 23 ma-
yo 1822)

Walls, Ramón. Alguacil en el Café de Malta, 1820. 
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Walls, Tomás. Comisario de Artillería honorario
de Guerra en Segovia, 1817-1818. 

Walls y Roca, José. Cf. Valls y Roca, José. 

Walquer, Adriano. Teniente coronel que el 21 de
junio de 1808 tomó el mando en Calatayud de un
batallón compuesto por suizos huidos de Madrid,
otros extranjeros y españoles, con los que libró la
acción de Epila, y entró en Zaragoza el 1 de julio
de 1808. (La Sala Valdés 1908)

Wambitelli, Francisco. Ingeniero extraordinario,
perteneciente al ramo de Caminos, y destinado a
Aranjuez, 1 noviembre 1774. Brigadier, 1796;
mariscal de campo, 1805, nombrado el mismo
año director subinspector de Ingenieros de la
provincia de Barcelona, lo que acaso incluía la di-
rección de la Academia. En marzo de 1809 es
nombrado para la dirección de los Ingenieros de
Cataluña. Toma posesión en abril. (Capel 1983)

Wanzoelen, Juan Carlos. Cf. Van Zoelen, Juan
Carlos.

Ward, Simón. Cf. Wall, Simón. 

Wardrop, Diego. Comerciante que aporta un
quintal de arroz a la suscripción para dotar los
premios que repartirá el Ayuntamiento de Cádiz
el 19 de marzo de 1814, aniversario de la publi-
cación de la Constitución, a los militares, sus viu-
das y huérfanos. (Riaño de la Iglesia 2004)

Warsage, barón de. Cf. L’Hotellerie Fernández de
Heredia, José de. 

Watieux, Luis José. Estudió en la Academia de
San Luis de Zaragoza, en la que recibió un premio
de dibujo, 1 octubre 1813. (Gazeta Nacional de

Zaragoza bajo el Gobierno de la Regencia de las

Españas, 2 octubre 1813)

Watispuhl, Juan. Teniente coronel, sargento mayor
del tercer regimiento suizo de Kaiser, 1817-1821. 

Wauters, Agustín. Capitán de fragata, 1815-1823. 

Weber, José María (? - Barcelona, enero 1873).
Marino que se halló en la batalla de Trafalgar,
1805. (Necrología 1874)

Weingartner. Jefe de batallón de Artillería de la
Guardia de José I, alemán al parecer, caballero
de la Orden Real de España, 25 octubre 1809
(Gazeta de Madrid del 27). Recibió una canti-
dad indeterminada, pero no muy grande, a título
de recompensa en cédulas hipotecarias. (Ceba-
llos-Escalera 1997; Mercader 1993)

Wellesley, sir Arthur, duque de Wellington, de

Ciudad Rodrigo y de Torres Vedras (Dublín, 29
abril, probablemente, o comienzos de mayo de
1769 - Londres, 14 septiembre 1852). Alcanzó en
la Guerra de la Independencia las más altas
cimas del ejército español, y recibió el Toisón de
Oro en 1812, además de la gran cruz de San Fer-
nando en 1812 y la de San Hermenegildo en
1815, contribuyendo evidentemente a la victoria
en la guerra. Una carta al obispo de Oporto,
Oporto, 31 agosto 1808, se publica en Diario de

La Coruña y en Gazeta de Zaragoza, 1 octubre
1808. Un fragmento de su carta a Soult, no
fechada, pero de abril de 1809, en Gazeta de

Valencia, 16 junio 1809. Su oficio, Abrantes,
18 junio 1809, a la Junta de Badajoz, en el que
avisa que va a seguir la línea del Tiétar, de Cas-
telo-Branco y Coria para Plasencia y Puerto
de Baños. Pide suministro y alojamiento para
30.000 hombres y 6.000 caballos, cifras que
incluyen la caballería, la artillería, la infantería y
los bagajes (Gazeta de Valencia, 14 julio 1809).
Otro oficio a la misma, en la que le anuncia que
traslada su ejército al norte del Tajo, se publica
en Gazeta de Gobierno, Sevilla, 14 diciembre
1809, y lo copia la Gazeta Nacional de Zarago-

za del 1 de febrero de 1810. Sus oficios, Cartajo,
8 diciembre 1810 y 5 enero 1811, a Miguel Perei-
ra Forjaz, en Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 5 y 12 febrero 1811. Sus
despachos de Cartajo, 19 y 26 enero, 16 y 23 fe-
brero 1811, tomados de fuentes inglesas, se pu-
blican en Gazeta Nacional de Zaragoza, 14
marzo y 11 abril 1811, lo que indica cómo los
enemigos trataban de aprovechar para su causa
lo que W. escribía. En oficio dirigido a Miguel
Pereira Forjaz, Cartajo, 26 enero 1811, publicado
en Diario Mercantil de Cádiz, 21 febrero 1811,
hace el elogio del marqués de la Romana, que aca-
baba de fallecer. Otros dos al mismo, Gouvea, 27
marzo (extracto), y Marmeleiro, 2 abril 1811, en
El Conciso, 19 abril 1811. Hubo una publicación
aparte: Oficios reecibidos del lord... hasta el
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día 27 de marzo cuando su cuartel general

estaba en Gouvea, Cádiz, 1811. Contesta a Cas-
taños, Villafermosa, 13 mayo 1811, de acuerdo
con los preparativos para la batalla, incluso con
las modificaciones introducidas por Castaños en
su plan inicial. La batalla de La Albuera tuvo
lugar el día 16 (carta publicada en Gazeta Ex-

traordinaria de la Regencia, y en Gazeta de

Aragón, 12 junio 1811). El oficio sobre la con-
quista de Badajoz, enviado el 7 de abril de 1812
al ministro inglés de la Guerra, y retransmiti-
do por el embajador Wellesley al gobierno espa-
ñol, se publica en Gazeta de Aragón, 1 junio
1812. Una carta a Miguel Pereyra Forjaz, Alfaya-
tes, 24 abril 1812, da cuenta de la situación de
los ejércitos (Diario de Barcelona, 13 julio
1812). Otra carta al mismo, Fuente Guinaldo, 13
mayo 1812, contiene un gran elogio de las guerri-
llas (Gazeta de la Regencia, 9 junio 1812; Dia-

rio de Barcelona, 8 agosto 1812). Una carta
suya del 3 de agosto de 1812 confirma la victoria
del 22 de julio sobre Marmont (Diario de Barce-

lona, 31 agosto 1812). En seguida aprobó la con-
ducta del conde de España, quien recogió los
títulos josefinos de los miembros del Ayunta-
miento de Madrid, y les dio otros en el acto. Con-
tra su nombramiento al frente de los ejércitos
españoles protestó Francisco López Ballesteros,
los documentos fueron publicados en la Abeja,
dando lugar a no pequeña polémica. Llegó a
Cádiz el 24 de diciembre de 1812, la Regencia le
dio el 26 un espléndido banquete, seguido de un
espectáculo teatral, lo que no dejó de provocar
comentarios. Por ejemplo: está prohibido atrave-
sar la plaza de la Constitución en coche o a caba-
llo, pero el Ayuntamiento ha ido y vuelto en
varios coches para cumplimentarle. También los
grandes de España le dieron un magnífico baile,
seguido de espléndida cena. Estaba presente
Castaños, y no faltaron ni los sonetos. Pero el
sentimiento nacional herido se manifiesta en un
«Discurso dirigido a los miembros del Congre-
so», que publica el Diario Mercantil de Cádiz,
el 19 de enero de 1813; y reproduce el Diario de

Barcelona, 8 abril 1813, y en toda la polémica
originada por Ballesteros. Un «Discurso» de We-
llington, sin fecha, publica el Procurador Gene-

ral de la Nación y del Rey, 2 enero 1813, la
Representación al Sr. ministro de la Guerra

sobre la separación del mando del ejército

del Excmo. Sr. capitán general D. Francisco

Javier Castaños, Huarte, 2 julio 1813, en la que
amenazaba con dimitir si no se revocaba la medi-
da, se publica en El Sol de Cádiz, 1813, en Los

ingleses en España, 1813, en El Patriota, 1
septiembre 1813, en el que también aparece su
defensa de Castaños, Cuartel General de Mon-
real, 30 julio 1813, y en Diario de Barcelona,
24 octubre 1813 (en francés) y 24 (sic por 25)
octubre 1813 (español). Su parte al ministro de
la Guerra José María Carvajal, Fresneda, 24
febrero 1813, sobre la acción de Béjar del 20, se
publica en El Imparcial, 24 marzo 1813. Su par-
te a Castaños, Subijana, 19 junio 1813, en Gaze-

ta Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno de

la Regencia de las Españas, 20 julio 1813. Su
comunicado sobre el asunto John Murray, Cuar-
tel General de Ostiz (Navarra), 3 julio 1813, en
Diario de Barcelona, 21 agosto 1813. El elogio
de Wellington por Canning, 7 julio 1813, se publi-
ca en Diario de La Coruña, y lo reproduce la
Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el Gobier-

no de la Regencia de las Españas, 28 agosto
1813. Su oficio a Juan O’Donojú, ministro de la
Guerra, Zubieta, 10 julio 1813, en Gazeta de la

Regencia y en Gazeta Nacional de Zaragoza

bajo el Gobierno de la Regencia de las Espa-

ñas, 10 agosto 1813. Tres partes a O’Donojú, San
Esteban, 1 agosto, Lesaca, 4 agosto, y resumen
de pérdidas, en Gazeta Nacional de Zaragoza

bajo el Gobierno de la Regencia de las Espa-

ñas, 31 agosto 1813. Sólo su parte, Lesaca, 4
agosto 1813, en Diario Crítico General de

Sevilla, 20 agosto 1813. Una «Carta del lord... a
un general español que se halla enfermo en Vito-
ria», Lesaca, 2 septiembre 1813, en Diario Crí-

tico General de Sevilla, 8 septiembre 1813 (el
ejército de Galicia se ha batido admirablemente,
como ninguna tropa del mundo lo habría hecho
mejor), y su parte del mismo lugar y fecha, para-
fraseado en Diario Crítico General de Sevilla,
17 septiembre 1813. Una «Proclama después de
la acción de 31 agosto 1813» aparece en Gazeta

Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno de la

Regencia de las Españas, 23 octubre 1813. El
incendio de San Sebastián amenazó convertirse
en una cuestión grave. El ministro de la Guerra
pidió a Wellington el 28 de septiembre de 1813
que informase sobre el particular. Wellington
pasó el asunto al embajador inglés, y habiendo
recibido los periódicos que atacaban al ejército,
responde acusándoles de libelo. Rechaza todo lo
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que se imputa a sir Thomas Graham, de quien se
decía que había quemado San Sebastián, «por
su anterior y exclusivo comercio con la nación
francesa en desventaja de la Gran Bretaña».
Imputación infame, según dice, tanto referida a
Graham, como a los oficiales, incapaces de con-
cebir ninguna «comercial venganza». Wellington
no quiso bombardear San Sebastián, para no
destruirla, como no lo hizo con Ciudad Rodrigo y
Badajoz. La ciudad fue incendiada por los fran-
ceses ya el 22 de julio, antes del primer ataque.
Reconoce en cambio el saqueo, pero dice que es
inevitable en toda ciudad que se toma al asalto.
El saqueo no convenía a los asaltantes porque les
exponía a ser otra vez dominados por los france-
ses, pero nada pudo hacerse. Por supuesto, los
oficiales no ordenaron el saqueo. También niega
el duque los daños causados a los habitantes de
San Sebastián con armas de fuego y bayonetas,
en respuesta a los aplausos y vivas con que fue-
ron recibidos los conquistadores. Sólo por acci-
dente se dio algo semejante, pero nunca
deliberadamente. La Regencia del Reino publica
estas explicaciones «para desvanecer las impre-
siones siniestras que pueden haber hecho las
relaciones falsas o exageradas, difundidas, por
un celo indiscreto, ignorancia o malignidad de
algunos periódicos que injustamente intentan
mancillar la noble y generosa conducta de los
distinguidos jefes del ejército aliado» (Gazeta

Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno de la

Regencia de las Españas, 13, 16 y 20 noviem-
bre 1813). Eppur si muove. El Sr. duque no
dice la verdad, probablemente porque no podía
decirla. Los biógrafos modernos del duque re-
conocen que el incendio y demás barbaries se
debieron a los ingleses, pero los enfocan filosófi-
camente diciendo que los soldados ingleses se
habían convertido en «criaturas bestiales de la
guerra» (lo que era verdad, pero se omite toda
la dimensión política del problema; cf. Theodor
Lücke: Wellington der eiserne Herzog, Berlin,
1938) o tratan de excusarlos, echando toda la
responsabilidad sobre el general Louis-Emma-
nuel Rey, gobernador francés de la ciudad por no
haber destruido previamente todos los licores
que había en ella (sic, cf. Richard Aldington: The

Duke, New York, 1943), o tratan de quitar impor-
tancia a lo sucedido, ya que probablemente se
contó con notoria exageración: mucho horror, es
verdad, pero mucha borrachera, mucho saqueo,

y algunos casos aislados de mujeres violadas (sir
Charles Petrie: Wellington. A Reassessment,
London, 1956). Sólo Guedalla, que no se pronun-
cia sobre la cuestión, habla del lumbago que
padecía el lord, y de que éste tenía miras políti-
cas, no solamente militares: entre aquéllas, aun-
que no relacionada directamente con el incendio
de San Sebastián, la necesidad de dar una sacu-
dida (shake) al partido democrático español (de
Cádiz), cuyo progresismo resultaba ya intolera-
ble (cf. Philip Guedalla: The Duke, London,
1946, 2ª impresión, 1949). Chastenet no habla de
responsabilidades: el asalto fue mortífero, la ex-
plosión de un polvorín destruyó casi toda la
ciudad, y lo que quedaba fue saqueado por los
vencedores (Jacques Chastenet: Wellington,
París, 1945). Para Andrés Revesz la toma de San
Sebastián llenó al duque de alegría, pero también
demostró que su inmenso prestigio no había ser-
vido para que sus soldados fuesen disciplinados.
Sobre la carnicería que siguió Revesz se remite al
conde de Toreno (Revesz 1955). El parte de
Lesaca, 9 octubre 1813, es extractado en Diario

Crítico General de Sevilla, 30 octubre 1813. En
lo que todo el mundo está de acuerdo es en la
importancia de Pamplona y San Sebastián para
la invasión de Francia por parte de los aliados,
y la alta categoría militar que demostraron en la
ocasión tanto Soult como Wellington. Dos oficios
de éste, el primero sin fecha sobre la rendición el
20 de septiembre del fuerte de San Saturnino de
Fraga (Huesca), el segundo, Vera, 18 octubre
1813, sobre las operaciones entre Oleron y Sara,
en Diario Crítico General de Sevilla, 8 no-
viembre 1813. Dos partes, Vera, 1 noviembre
1813, sobre la rendición de Pamplona, en Diario

Crítico General de Sevilla, 15 noviembre 1813.
Una proclama a los franceses, 11 noviembre
1813, de la que un fragmento, con fecha del 12,
en Diario Crítico General de Sevilla, 22 no-
viembre 1813, y en Gazeta Nacional de Zara-

goza bajo el Gobierno de la Regencia de las

Españas, 23 noviembre 1813. Un extracto de
su parte al ministro de la Guerra, San Pe, 13
noviembre 1813, en Diario Crítico General de

Sevilla, 29 noviembre 1813. Fragmentos de una
proclama, sin fecha, publicada por el lord en
francés y en vascuence, sobre que permanezcan
en sus puestos las autoridades constituidas en
las ciudades y lugares de Francia; y un oficio,
también sin fecha, pero se cita la del 23

Wellesley, sir Arthur

3232



¿noviembre?, sobre pérdidas ocasionadas por un
movimiento mal ejecutado, ambos en Diario

Crítico General de Sevilla, 27 diciembre 1813.
La Carta al embajador de S. M. británica en

España, D. Henrique Wellesley, relativa a las

causas que dieron margen a que se destina-

sen tropas inglesas a las plazas de Cádiz y

Cartagena, y orden para su relevo, San Juan
de Luz, 7 diciembre 1813, Cádiz, Imp. Patrióti-
ca de R. Howe, 1813, anunciada en Diario

Mercantil de Cádiz, 28 diciembre 1813, y publi-
cada asimismo en Diario Crítico General de

Sevilla, 28 diciembre 1813, en El Universal,
Madrid, y en Redactor General de España,
ambos en los números del 2 de enero de 1814, y
en la Atalaya de La Mancha en Madrid, 7 ene-
ro 1814. Sus partes al ministro de la Guerra,
sobre el curso de las operaciones, San Juan de
Luz, 14 diciembre 1813 (paso de la Nive), 9 ene-
ro y 20 febrero 1814, en Diario de Juan Verda-

des, 13 enero 1814, y en Diario Crítico General

de Sevilla, 27 enero y 7 marzo 1814. Partes al
ministro de la Guerra, desde el 23 de enero al 2
de marzo de 1814, en Diario Crítico General de

Sevilla, 17 y 18 marzo 1814. Y su proclama a los
franceses, 7 marzo 1814, impresa en Vitoria, en
Diario Crítico General de Sevilla, 26 marzo
1814. En el número correspondiente al día 2 de
junio de 1814, de La abeja de Manresa, se publi-
ca un parte de Wellington a la Regencia de Espa-
ña, no fechado pero posterior a febrero de 1814,
en el que se manifiesta a favor de la majestad de
Fernando VII, y en contra de las máximas repu-
blicanas (sic), que ha adoptado el gobierno espa-
ñol. (Gómez Imaz 1910 reproduce el parte al
que, viniendo de un militar, considera ofensivo y
subversivo). El armisticio firmado con Suchet,
Toulouse, 19 abril 1814, puede verse en el Dia-

rio de Barcelona entre los números de febrero
y marzo de 1814. De la misma fecha es su parte
al ministro de la Guerra, sobre la evacuación de
Valencia y Cataluña, que puede verse en Gazeta

de Murcia, 3 mayo 1814. El 13 de julio de 1814,
en oficio dirigido a Luis Wimpffen, comunicó su
dimisión de todos sus mandos españoles, al paso
que hacía el elogio del propio Wimpffen (oficio
de éste, Madrid, 22 junio 1814, en Gazeta de

Murcia, 12 julio 1814). El espíritu de Welling-
ton políticamente era muy limitado, de imperio
británico en época de expansión, completamen-
te odioso. Ya hemos mencionado su alegato

antirrepublicano. Favoreció el golpe de Estado
del 4 de mayo de 1814, siguió con ansiedad el
desarrollo de la revolución española de 1820, y
señaló después del triunfo de Riego los tres ca-
minos que le quedaban al rey para hacer victo-
riosa de nuevo la reacción: mimar al ejército, a la
Iglesia y explotar el regionalismo peninsular. Fa-
voreció en Verona, 1822, las miras de la Santa
Alianza, y aunque luego ayudó a los refugiados
españoles en Inglaterra, su ayuda no fue para
todos, sino que excluyó a algunos como Romero
Alpuente, por diferencias políticas o incompati-
bilidades personales. Los españoles de la época
que empieza en 1833 le vieron siempre muy cerca-
no al carlismo. Los estudios sobre Wellington han
continuado en la Inglaterra de los últimos años.
Una gran contribución han supuesto las conferen-
cias anuales de la Universidad de Southampton, a
partir de 1989. Sólo citaré las aportaciones de lord
Carver, F. C. Mather, Miles Taylor y la mía, recogi-
das en la bibliografía (Azcárate, P. 1960; Dictionary
1975; Diario Mercantil de Cádiz, cit. y 21 febre-
ro 1811; Riaño de la Iglesia 2004; Soldevilla 1813;
Procurador General de la Nación y del Rey, cit.;
Gazeta Nacional de Zaragoza, cit.; El Redactor

General, de 27 noviembre, 25, 26, 27 y 28 diciem-
bre 1812, y 5 enero y 8 febrero 1813; Diario de

Barcelona, cit.; Redactor General de España,

cit.; El Patriota, cit.; SUL, Wellington Papers;
Diario de Barcelona, cit.; Diario Crítico Gene-

ral de Sevilla, cit.; Gazeta de Murcia, cit.; Gómez
Imaz 1910; Gil Novales 1990b)

Wellesley, Henry, barón Cowley of Wellesley (?, 20
enero 1773 - París, 27 abril 1847). Hermano del
anterior, después de haber servido en la India,
vino a España en mayo de 1809 como secretario
de Embajada, siendo su otro hermano el marqués
Wellesley el embajador; pero cuando éste unos
meses después volvió a Inglaterra, Henry le susti-
tuyó como enviado extraordinario (entró en Cádiz
en tal concepto el 1 de marzo de 1810). La Junta
de Cádiz le felicitó el 1 de marzo de 1810, y él con-
testó el 2, visitando personalmente a la junta
(Gazeta de Valencia, 27 marzo 1810). El coman-
dante francés de Ronda, coronel Beaussaim, le
acusa de haber organizado la insurrección de la
serranía, y de haberse vuelto después a Gibral-
tar (Gazeta de Valencia, 18 mayo 1810). El 1
de octubre de 1811 fue nombrado embajador,
cargo que retuvo hasta marzo de 1822. Contesta el
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2 de marzo de 1810, con deseos de libertad e inde-
pendencia para la nación española, a la felicitación
que le cursó la víspera la Junta de Cádiz. Durante
la Guerra de la Independencia fue un buen apoyo
de su hermano Wellington. Sirvió la causa del abso-
lutismo español, yendo en 1814 a recibir a Fernan-
do VII en Valencia, escoltándole hasta Madrid, y
presentándole el 16 de mayo de 1815 la orden de
la Charretera, en reciprocidad porque se había
concedido al príncipe regente de la Gran Breta-
ña la gran cruz de Carlos III (Vadillo 1836). Se
ocupó también del comercio hispano-británico y
negoció el tratado de 1817 de abolición de la tra-
ta de negros. El 3 de febrero de 1823 fue nom-
brado embajador en Viena, en donde estuvo
hasta julio de 1831, y el 13 de marzo de 1835 fue
nombrado embajador en París, donde residió has-
ta su muerte, aunque sólo ocupó el puesto oficial
cuando en Londres había un gobierno tory. (Dic-
tionary 1975; Diario Mercantil de Cádiz, 3 mar-
zo 1810; Riaño de la Iglesia 2004; Vadillo 1836)

Wellington, duque de. Cf. Wellesley, Arthur. 

Werches, Ignacio Julián. Artífice relojero, que en
1821 encontró en la puerta de la Fontana de Oro
una carta dirigida a Matías Vinuesa, se la leyó al
jefe político y la presentó en el célebre café.
(AGMS, expte. Falces)

Wercruyse, Pedro. Uno de los que en 1812 faci-
litaron la entrega de los graneros, bodegas y
almacenes de Madrid a las tropas nacionales.
(Soldevilla 1813)

Werguise, Juan. Cf. Werkuise, Juan. 

Werkuise, Juan. Comisario honorario de Guerra,
1817-1823. 

Werlé (? - La Albuera, 16 mayo 1811). General
polaco, que se halló en la batalla de Ocaña, 19
noviembre 1809, y murió en la de La Albuera.
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de Va-

lencia, 14 junio 1811; Gates 1986)

Wester, Joaquín. Auditor de provincia del estado
eclesiástico de la Armada, en Málaga, 1807-1822.

Westzynthius, Esteban. Factor principal y apo-
derado de Daniel Tholens, cónsul de Dinamarca

en Alicante, que falleció intestado el 23 de octu-
bre de 1805. Westzynthius se hallaba en París, lo
mismo que la viuda de Tholens, Juana Shelli o
Schelly. La madre vivía en Suecia. Surgieron de-
savenencias entre Cornelio Schelly, padre de la
viuda, y Westzynthius, que se encargó de hacer
la liquidación de los bienes. Cornelio figura en el
Almanak Mercantil, para 1803, en la firma Cor-
nelio Schelly y Compañía. Westzynthius forma su
propia casa de comercio en Alicante, 1807. Hay
una instancia fechada en Madrid, 15 junio 1807,
en virtud de poder, por el licenciado Joaquín
Sánchez (AHN, Estado, leg. 5996-7). Otro miem-
bro de la familia, Jorge Tomás Westzynthius, está
en relación con Maclure en 1823. (Gil Novales
1979; AHN, Estado, cit.)

Wezyk. Capitán, probablemente polaco, coman-
dante de la guarnición de la Almunia (Zara-
goza), que en un español aproximado acepta la
rendición ante Antonio Hernández, Almunia, 2
noviembre 1811. Le salvó la llegada de refuerzos
de Zaragoza y Daroca, pero tuvo que rendirse el
día 6 ante el Empecinado. (Gazeta Extraordi-

naria de la Junta Superior del Reino de Va-

lencia, 4 diciembre 1811)

Whirtingham, Santiago. Cf. Whittingham, Samuel
Ford. 

White, Carlos. Mariscal de campo, 1795; gobernador
de Barcelona, 1808-1809. El 18 de marzo de 1809
prestó declaración ante Miguel Alfonso Villagómez
y Tomás Moyano en el expediente del marqués
de Villel. (AHN, Estado, leg. 6 A y leg. 31 C, doc. 81)

White, George. Comisario de Guerra inglés en La
Coruña, presente en la ciudad ya en febrero de
1810, y luego en años sucesivos. (Martínez Sa-
lazar 1953)

White, José. Tertulia Patriótica de Valencia, 21
diciembre 1821. Teniente coronel del regimiento
de Guadalajara, 13 de Infantería de línea, 1822.
Coronel del de Alicante de Milicia Nacional, 1823.
Puede ser White y Boneli.

White, Patricio. Capitán primero de la división de
Cosme Álvarez, elegido por Joaquín Ovalle para
ayudarle en su comisión. (AHN, Estado, leg. 15,
doc. 2)

Wellington, duque de
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White y Boneli, José. Subteniente del regimien-
to de Voluntarios de Castilla, ayudante de Juan
O’Donojú en la fracasada batalla por Morella, 23-
26 junio 1810. (Gazeta Extraordinaria de Va-

lencia, 4 julio 1810)

Whittingham, Samuel Ford (Bristol, 29 enero
1772 - Madrás, 19 enero 1841). Destinado por su
padre a la abogacía, Samuel Ford, nombre con-
traído en Samford, en España conocido por San-
tiago, viajó extensamente sobre todo por
España, trabajando provisionalmente en la casa
comercial que regentaba un cuñado suyo. Volun-
tario en Bristol, 1797, para la defensa de Inglate-
rra en caso de una invasión francesa, en cuanto
murió su padre en 1801 solicitó el ingreso en el
Ejército, lo que tuvo lugar en 1803. En 1804
William Pitt le mandó a una secreta misión en la
península, debido a su conocimiento del idioma
español. En junio de 1807 llegó a Montevideo,
participando en el desastroso ataque a Buenos
Aires. En 1808 se presentó voluntario a servir
bajo Castaños, haciendo al mismo tiempo de
enlace con Wellington. Consta que el 15 de junio
de 1808 llegó a Sevilla, en donde estaba la Junta
Central, llevando consigo la Proclama que los

ingleses dirigen a los españoles; y la Segunda

proclama del almirante inglés hecha en la

Rada de Cádiz, 11 junio 1808. Se hallaba en
Madrid, y fue invitado, con motivo de la procla-
mación de Fernando VII el 24 de agosto de 1808.
Figura en la ocasión como coronel (Gazeta de

Madrid, 6 septiembre 1808). En enero de 1810
se casó en Gibraltar con Magdalena Creus, hija
de un intendente de ejército español. Sirvió efi-
cientemente en la guerra, y aun publicó algún
libro de su especialidad, como Primera parte de

la táctica de la caballería inglesa traducida,

Algeciras, 1810. Mandó algunos escuadrones de
Caballería en el «paseo militar» frente a Santi
Petri ordenado por el duque de Alburquerque
(Gazeta de Valencia, 13 abril 1810). Mariscal de
campo, se halló en las batallas de Chiclana y
Cerro del Puerco, 4-5 marzo 1811. Estableció en
Palma un colegio militar, cuyo primer examen
público tuvo lugar el 9 de junio de 1812, y al
mismo tiempo organizó la división mallorquina.
Grandes elogios dedica a esta labor El Conciso,
7 diciembre 1811. Tuvo especial significación
política, sobre todo al final: en 1814 escoltó a
Fernando VII que regresaba a su país, y aseguró

con sus tropas el camino entre Valencia y
Madrid, y con ello el éxito del golpe de Estado. A
la Regencia que le ordenaba el 3 de mayo no
acercarse a la capital, contestó desde Guadalaja-
ra el 4 que sólo obedece órdenes del rey (cartas
publicadas por Arzadun). Entregó además al rey
50.000 libras esterlinas (Vadillo 1836). Agradeci-
do, Fernando VII le nombró teniente general del
ejército nacional el 16 de junio de 1814. Gran
cruz de San Fernando, 1815. Publicó Sistema de

maniobras de caballería en línea, Madrid,
1815, publicado también en inglés. Regresó a
Inglaterra a continuación, pero al producirse el
episodio de los Cien Días volvió a España, en
donde estuvo hasta junio de 1819. Por concesión
especial guardó en adelante el rango en el ejérci-
to español. El resto de su carrera es típico de las
biografías británicas de esta época: primero la
India, 1822-1835. En julio de 1835 estuvo a punto
de tener un duelo con sir William Napier, porque
éste había tratado con desdén a los españoles en
su famosa History of the war in the Peninsula.

Destinado a las West Indies en octubre de 1836,
fue trasladado en septiembre de 1839 a Madrás,
donde encontró la muerte súbitamente. Años
después de su muerte se publicó A memoir of

the services of... derived chiefly from his own

lettres and from those of distinguished con-

temporaries; edited by Major-General Ferdinand
Whittingham, London, 1868, con retrato. (Colec-
ción Papeles 1808, cuaderno 3; El Conciso, cit. y
26 marzo 1811; Dictionary 1975; El Redactor

General, 28 agosto 1812; Ferrer Flórez 1994;
Arzadun 1942; Palau y Dulcet 1948; cat. 198 A.
Mateos, Málaga, marzo 1998)

Wigier, Alejandro. Comisario de Guerra, 1817-
1820. 

Williams, Julián. Cónsul de la Gran Bretaña en
Sevilla, 1830, un gran conocedor y también
coleccionista de la pintura clásica española. Fue
amigo de Richard Ford. (Prothero 1905)

Wilson, sir Robert Thomas (Londres, 17 agosto
1777 - Londres, 9 mayo 1849). Hijo del pintor
Benjamin Wilson, ingresó en el Ejército en 1794,
empleándose inmediatamente en la guerra contra
Francia, y combatió después en otras partes del
mundo, entre ellas Egipto. Fue autor de History of

the British Expediton to Egypt, libro traducido al
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francés en Londres, 1803, en el que, entre otras
cosas, denuncia las atrocidades francesas,
calumnias según Tulard. Parece que hubo una
edición abreviada de este mismo libro, con el títu-
lo A narrative of the expedition to Egypt,

under Sir Robert Abercrombie, London, Dutton,
s. a., s. XIX. Ejerció misiones entre diplomáticas
y confidenciales en Viena y San Petersburgo, y
en 1808 fue nombrado comandante de la Le-
gión Portuguesa, con la que entró en contacto
con la península ibérica, participando en la
Guerra de la Independencia hasta que su legión
fue incorporada en el ejército portugués. En
Oporto salvó la vida de muchos soldados fran-
ceses, allí llevados en cumplimiento de la Con-
vención de Cintra, pero cuyo embarque se
había retrasado por falta de barcos, y a los que
un enfurecido populacho quería asesinar, como
lo hizo con algunos. Creo que es suya una Pro-

clama del general inglés Wilson a los espa-

ñoles, Cádiz, 1809, dirigida especialmente a los
habitantes de Sierra Morena. El 18 de febrero
de 1809 la Junta de Plasencia autorizó su
impresión. Una carta de Ciudad Rodrigo, 22
febrero 1809, da cuenta del ataque que el ma-
yor Grant llevó a cabo los días 19 y 21 de febre-
ro en Ledesma, cerca de Salamanca (Gazeta de

Valencia, 7 abril 1809). Una expedición suya
hasta seis leguas de Madrid es mencionada por
Miguel Alcega. Se ofreció entonces, 1810, para
servicios especiales, y aceptado, comenzó una
larga carrera diplomática-militar por Europa,
ingresando incluso en el ejército austríaco
como comisionado británico. Publicó al mismo
tiempo varios libros de tema militar, uno de
ellos sobre el ejército ruso, y A Narrative of the

Campaigns of the Loyal Lusitanian Legion

under brigadier general... with some

account of the Military Operations in Spain

and Portugal during the years 1809, 1810 &

1811, London, 1812 (traducción francesa,
París, 1817). Un artículo español, Cádiz, 30 ene-
ro 1813, afirma que Wilson ha estado a punto de
perecer en el ejército ruso, por haber ido a
practicar un reconocimiento vestido a la france-
sa. Entre sus hazañas se recuerda la liberación
del conde de Lavalette en 1816. Autor de Ta-

bleau de la puissance militaire et politique

de la Russie en 1817, traduit de l’anglais sur la
2ème ed., Paris, Dentu, 1817 (cat. 358 Cla-
vreuil, noviembre 2005). Por asistir al funeral

de la reina Carolina, fallecida en 1821, cuya
causa había secundado, Wilson fue eliminado
del Ejército el 15 de septiembre de 1821. Dipu-
tado al Parlamento, atacó la disponibilidad de
los gobernantes de expulsar a los funcionarios
considerados desafectos. En 1822-1823 trató de
organizar otra legión, para acudir a la defensa
de la libertad española. En 1822 fue expulsado
de París, y al habla con Riego, trató de mandar-
le armas por medio de George Matthewes, vino
él mismo a España y lanzó en La Coruña la pro-
clama Al pueblo y soldados de Europa, 15
mayo 1823. En La Coruña fue herido. «La Gene-
rala», como se llamaba a Juana de Vega, escri-
bió versos en su honor. Había querido traer a
España una legión inglesa de 10.000 hombres,
pero lo impidió el gobierno inglés. Se ganó, en
cambio, en 1824, los sarcasmos de Canning
(Vadillo 1836). En vísperas de Ayacucho,
diciembre 1824, Wilson remitió a Bolívar un
ejemplar del Contrato social y las obras de
Montecuccoli, que habían pertenecido a Napo-
león. Las cartas que Bolívar le dirigió, de 1824 a
1830, pueden verse en las Obras del Libertador.
De nuevo diputado en 1826, trató Wilson de
influir en la crisis portuguesa de este año, y otra
vez en 1830, aprobando la reforma parlamenta-
ria. Con la accesión de Guillermo IV al trono,
recuperó su condición militar con el grado de
teniente general. En 1842 fue nombrado gober-
nador de Gibraltar. Póstumamente aparecieron
Private Diary of Travels. Personal Services,

and Public Events during Mission and

Employment with European Armies in the

Campaigns of 1812, 1813, 1814. From the

invasion of Russia to the capture of Paris,
edited by his Nephew, London, 1861; y Life of

General..., from Autobiographical Memoirs,

Journals, Narratives, Correspondance, etc.,
edited by Rev. R. Randolph, 1862, 2 vols., con
retrato. (Cat. 76 Farré, marzo 2007; Queipo de
Llano 1953; Foy 1829, IV; Riaño de la Iglesia
2004; Tulard 1987; Boisvert 1982; Palau y Dul-
cet 1948; Diario Mercantil de Cádiz, 16 agos-
to 1811; El Redactor General, 9-10 octubre 1812
y 23 febrero 1813; Gil Novales 1975b y 1976;
Dictionary 1975; Vega 2006; Vicente y Caravantes
1858, V; Glover 1978; Sepúlveda 1924; Barbage-
lata 1936; Bolívar 1947)

Wimpffen, Francisco Luis. Cf. Wimpffen, Luis.

Wimpffen, Francisco Luis

3236



Wimpffen, Luis. Militar suizo al servicio de
España, luchó en la guerra contra la República
Francesa, dejando un manuscrito titulado Re-

flexiones acerca del Plan de Campaña que

se puede proponer la España seguir este

presente año de 1793 en las fronteras de

Francia (actualmente en el Servicio Histórico
Militar). Dirige una nota a un comisionado de
la Junta de Vic, Barata, 27 marzo 1809, sobre la
situación en Tarrasa, Sabadell y Martorell
(Gazeta de Valencia, 14 abril 1809). Su parte,
Moya, 27 abril 1809, a la Junta de Manresa,
cuenta el escarmiento que dio la víspera a los
enemigos: de 30 a 40 muertos y muchos heri-
dos, y se les tomó un gran botín de mochilas,
ropas y fusiles (Gazeta de Valencia, 9 mayo
1809). Autor de un artículo comunicado en El

Redactor General, 28 julio 1811, sobre la
situación del ejército. Su parte a Pedro Agustín
Girón, 9 julio 1813, en Gazeta Nacional de Za-

ragoza bajo el Gobierno de la Regencia de

las Españas, 10 agosto 1813. En Lesaca, 9
octubre 1813, felicita a Pedro Agustín Girón
por los acaecimientos de los dos días anteriores
(publicado en Diario Crítico General de

Sevilla, 21 octubre 1813; en El Redactor

General, 22 octubre 1813; y en Gazeta

Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno de la

Regencia de las Españas, 23 octubre 1813).
Firma junto con Henry Murray, comisionados
por Wellington, el tratado de demarcación de
los ejércitos español y francés, hecho en Tolosa
el 18 de abril de 1814 y ratificado el 19. We-
llington, al hacer dimisión de su mando espa-
ñol, en oficio que le dirige el 13 de julio de
1814, hace su elogio, cuánto ha aprendido a su
lado, así como de todos los oficiales del Estado
Mayor General que se hallaron a sus órdenes
(oficio de Wimpffen, Madrid, 22 junio 1814, en
Gazeta de Murcia, 12 julio 1814). Teniente
general, 1814-1832; gran cruz de San
Fernando, 1816; gran cruz de San Hermene-
gildo, 1818; coronel del primer regimiento de
Wimpffen, 1815-1821. Miembro de la Comisión
de Generales en la Junta Consultiva de la Se-
cretaría de la Guerra, 19 abril 1820-1823. (El

Redactor General, cit.; Gil Novales 1975b;
Bofarull 1886, II, p. 512; Gazeta de Murcia,
cit.)

Wimphen, Luis. Cf. Wimpffen, Luis. 

Wirmbs, Bartolomé. Profesor de la Escuela de
Grabado y Estampado de Música, erigida por la
Sociedad Económica Matritense, 1818-1822. Te-
nía tienda en la calle del Turco de Madrid. (El

Espectador, 11 octubre 1821)

Wiseman, Patricio. De una familia de comercian-
tes irlandeses, establecida en Sevilla, en 1802
sacó de la pila al futuro cardenal Wiseman,
miembro de su familia, y hacia 1808 pasó a
Madrid como banquero, fundando la razón social
Wiseman, Gower and Co. Muy activo todavía en
el Trienio, parece que suspendió pagos en 1826.
(Gil Novales 1979; Valis 1984)

Wite, Carlos de. Cf. Witte y Pau, Carlos de.

Wite, J. Hijo de inglés, nacido en España, edecán
de Palafox en la Guerra de la Independencia,
quien le encargó la resulta de Alcañiz. Actuan-
do desde Cantavieja, organizó varias partidas,
que hicieron mucho daño al enemigo. En abril
de 1809 está organizando un batallón de Volun-
tarios del partido de Alcañiz. El comandante
francés François Jurtot, a su paso por Seno
(Teruel) el 2 de abril de 1809, dejó una carta
para el párroco, escrita en latín, en la que le
exhortaba a detener a Wite, por ladrón, vaga-
mundo, pérfido e infidente. (Gazeta de Valen-

cia, 14 abril 1809)

Wite, José. Cf. White, José. 

Witemberg, Francisco. Coronel de Infantería,
agregado al Estado Mayor (ya figura en In-
fantería en 1778). El 14 de abril de 1820 fue
designado por el Ayuntamiento de Málaga como
hombre bueno para la Junta de Sanidad, y el mis-
mo día quedó encargado de organizar el volunta-
riado para la Milicia Nacional de la ciudad, junto
con el teniente coronel Tomás de la Fuente. (Oli-
va 1957)

Witt, Juan (?, h. 1784 - ?). Sobrecargo americano,
hombre afable y de talento, que tocaba el piano y
cantaba canciones patrióticas. Llegó a Mérida
de Yucatán en agosto de 1810, y se reveló ser
agente de José I, pues llevaba credenciales de
Azanza. Parece que quiso seducir al gobernador
con dos millones de pesos. (El Conciso, 28 no-
viembre 1810)

3237

Witt, Juan



Witte y Pau Vanmarckt de Lumen, Carlos. Maris-
cal de campo, 1795, gobernador militar y político
de Barcelona, avisa el 24 de enero de 1808 la lle-
gada a la ciudad de la princesa de Etruria. Publi-
có también un Edicto para que se limpien las

chimeneas de las casas y para precaver los

incendios, Barcelona, 1808; y Aviso al público,

sobre descargas en celebridad de los días de la

emperatriz de los franceses, Barcelona, 1808.
Se halla el 8 de noviembre de 1808 al frente de
una columna, en la ofensiva que Luis Miguel
de Vives dirige para estrechar el cerco de Barce-
lona. Su segundo era Luis Wimpffen (Gazeta de

Madrid, 22 noviembre 1808). Probablemente es
el mismo que figura como comisionado regio para
la venta de bienes eclesiásticos en la diócesis de
Badajoz, 1808. (Diario de Barcelona, 24 enero
1808; Palau y Dulcet 1948; Gazeta de Zaragoza,
14 junio 1808)

Wittingham, Santiago. Cf. Whittingham, Samuel
Ford. 

Worster, José (Barcelona, 25 noviembre 1765 - ?).
Hijo de Juan Bautista Vorster, capitán y habilitado
del regimiento de suizos de San Gall Dunant, y
de María Francisca Serveret. Cadete en Segovia,

26 septiembre 1780; teniente de Infantería gra-
duado, 19 septiembre 1789; participó en la guerra
contra Francia en Guipúzcoa, 1794; capitán gra-
duado, 1 agosto 1795, y efectivo; capitán de la
primera compañía del tercer batallón, 9 agosto
1795. Tras la campaña de Portugal de 1801 pasó
a ser capitán de la segunda compañía, primera
brigada, cuarto regimiento, 7 julio 1802, y jefe de
brigada del quinto regimiento, 13 julio 1804, para
ascender a teniente coronel; comandante en
Gijón, 28 abril 1806. Luchó en la Guerra de la
Independencia en Asturias y Galicia, siendo nom-
brado coronel comandante en El Ferrol, 20
noviembre 1810, de donde pasó a serlo en Ciudad
Rodrigo. El 17 de julio de 1808 ascendió a tenien-
te general, gran cruz de San Hermenegildo, 1818.
Figura hasta 1819. (AGMS; Moya 1912)

Woster, José. Cf. Worster, José. 

Wright, R. Secretario del Cuartel General de
Gibraltar, que firma la orden, 28 enero 1810, para
que los españoles que puedan tomar las armas
salgan de la plaza en el término de tres días, a fin
de que se incorporen al ejército en defensa de la
patria. (Diario Mercantil de Cádiz, 28 febrero
1810)

Witte y Pau Vanmarckt de Lumen, Carlos
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Xantilu, Luis. Autor de un escrito en apéndice a
El Conciso, 22 diciembre 1810, en respuesta
a Juan Madrid Dávila, sobre la libertad de im-
prenta y sobre que las Cortes no han cedido a la
Iglesia el Imprimatur. 

Xaramillo. Cf. Jaramillo. 

Xarrié, Francisco (Barcelona, 1792 - ?, 1866).
Dominico, catedrático sustituto de Filosofía en la
Universidad de Cervera, autor de la Oración

fúnebre en sufragio del alma del brigadier

Antonio Coll, Vich, 1823; Sermón panegírico

que en los solemnes cultos que todos los años

tributa el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad

de Barcelona al Santo Ángel de la Guarda,
Barcelona, 1824; Sermón panegírico del Santo

Misterio de Cervera, Cervera, 1824; Sermón

panegírico del Santo Cristo de Balaguer,
Cervera, 1825; El verdadero ilustrador de las

gentes... santo Tomás de Aquino, Cervera, 1832;
In funere D. Raymundi Lazari de Dou y de

Bassols, Cervera, 1833; Oración fúnebre en las

solemnes exequias del Ilmo. Sr. D. Francisco

López de Borricón, obispo de Mondoñedo y

vicario general de los RR. Ejércitos, Berga, 1840.
En colaboración con Narciso Puig: Institutiones

theologicae ad mentem angelici Praeceptoris

Divi Thomae, Barcelona, 1861-1863, 4 vols.; y
Opusculum in quo plurimi errores refellun-

tur nostris temporibus grassantes, Barcelona,
1865. (Palau y Dulcet 1948; cat. 58 Hesperia,
2002)

Xaudaró y Fábregas, Ramón (Calaf, Barcelona,
1802 - Barcelona, 10 julio 1837). Hacendado y al
parecer abogado, se ignora prácticamente toda
su actuación en el Trienio, aunque se le atribu-
yen ya por entonces ideas republicano-federales.
En 1826 se casó en Barcelona con Teresa Rovira
y Eroles, y poco después emigró a Francia, don-
de Carlos X le encarceló. Recobrada su libertad
con la revolución de 1830, publicó Bases de una

Constitución política o principios fundamen-

tales de un sistema republicano, Limoges, 1832.
Probablemente con su dinero se fundó en Bar-
celona El Catalán, 1 octubre 1834, del que fue
redactor, pero no antes de mediados de 1835.
Desde este periódico defendió el radicalismo, lo
que le originó una orden de captura en septiem-
bre de 1835. En enero de 1836 no fue deportado
a Canarias, pero el 19 de ese mes fue detenido, y
enviado el 16 de febrero a la isla de Cuba: estu-
vo encerrado en la fortaleza del Morro de La
Habana del 5 al 25 de abril de 1836, fecha en que
se le permitió el retorno. Llegado a La Coruña el

3239

x

* La cólera de Napoleón. Madrid, Biblioteca Nacional.



4 de junio, fue de nuevo encerrado en el castillo
de San Antón y hasta el 30 no obtuvo la libertad
condicional. Sólo con la proclamación de la Cons-
titución de 1812 se le permitió volver a Barcelona.
Publicó entonces Manifiesto de las injustas

vejaciones sufridas, Madrid, 1836. Aviraneta y
Bertrán Soler, ignorantes de su deportación, le
acusaron durísimamente de agente del enemigo,
confidente de Llauder, etc. A comienzos de 1837
tuvo que refugiarse en Valencia, pero se integró
en la Junta de Oficiales que dirigía el alzamiento
de Barcelona del 4 de mayo de 1837. Los modera-
dos hicieron correr la especie de que era un agen-
te carlista, pero el caso es que fue hecho
prisionero, condenado a muerte el 9 de julio y eje-
cutado a continuación. Era padre de cinco hijos y
el sostén de su anciana madre, como escribe El

Duende Liberal, 20 mayo 1837. El mismo año de
su muerte apareció su traducción del italiano
de Las noches romanas en el sepulcro de los

Scipiones, Barcelona, 1837. A pesar de todas las
calumnias, su nombre se inscribió entre los de los
grandes mártires del liberalismo español. Lo que
sorprende ahora, al leer sus Bases, es la modera-
ción ideológica de este exaltado. (García Rovira
1987; Palau y Dulcet 1948, que lo ortografía Vau-
daró; Páez 1966)

Xaxo. Apodo de Sabaté, Miguel.

Xerez, Liborio. Cf. Jerez, Liborio.

Xibica. Cf. Jibica. 

Xicota, Francisco. Negociante en granos, deteni-
do en Barcelona el 4 de junio de 1810, y encerrado
en Montjuich, con idea de llevarlo a Francia. Ter-
tulia Patriótica de Barcelona, 17 noviembre 1822.
(Diario de Barcelona, 6 junio 1810)

Ximénez. Cf. Jiménez. 

Ximénez, Antonio Eduardo. Capitán de Caballe-
ria. Sociedad Patriótica de Zaragoza, 13 abril
1820. Representación liberal, 27 febrero 1821. 

Ximénez, Cayetano. Sociedad Patriótica de
Cartagena, 25 julio 1820. 

Ximénez, José. Dependiente, distinguido por su
patriotismo cuando la intentona absolutista del

coronel Morales, Ávila, 1820. (El Universal

Observador Español, 18 diciembre 1820)

Ximénez, Miguel. Eclesiástico. Sociedad Patrió-
tica de Lucena (Córdoba). Capellán, aunque esta
palabra puede ser su segundo apellido. 

Ximénez, Rafael. Redactor de El Liberal Ali-

cantino, 1821. 

Ximénez, Vicente. Canónigo de Gerona, electo
en 1805, juez de cruzada en 1816 (ya no figu-
ra en 1817). Redactor del Diario de Gerona,
1808-1809; traductor del francés de las Memo-

rias para servir a la historia eclesiástica

durante el siglo XVIII, Madrid, imprenta M. de
Burgos, 1814-1815, 4 vols., Madrid, 1834, y París,
1840. (Guía del Estado Eclesiástico Seglar y

Regular de España, 1805, 1816, 1817, 1820;
Gómez Imaz 1910; Palau y Dulcet 1948)

Ximénez de Bagües, Mariano. Cf. Jiménez de Ba-
gües, Mariano. 

Ximénez Dávila, Ángel. Capitán de la segunda
compañía de la Milicia Nacional (Navahermosa,
enero 1821).

Ximénez de Muñana, Pío. Teniente de las Milicias
Provinciales de Ávila, distinguido por su patrio-
tismo cuando la intentona absolutista del coronel
Morales, 1820. (El Universal Observador Espa-

ñol, 18 diciembre 1820)

Ximeno, Joaquín. Autor de Exhortación sobre

la hospitalidad con los pobres enfermos, ali-

vio y socorro de las almas del purgatorio, y

mérito de tan excelentes obras que hizo a la

Real Junta, Hermandad de Caridad y Hos-

pital de Nuestra Señora de las Angustias de

la ciudad de Orihuela, el día 10 de noviem-

bre del año 1800, Madrid, 1804. Canónigo
maestrescuela de Orihuela, 1820, que había sido
perseguido por el pasado absolutismo. Partidario
de la votación pública, y no secreta, para elegir
gobernador de la mitra. La elección, secreta, tuvo
lugar el 18 de agosto de 1820, y en ella salió elegi-
do el anticonstitucional Félix Herrero. Después de
la marcha del obispo Simón López, el pueblo que-
ría para gobernador a Ximeno, quien escribió
El patriotismo perseguido. Fiel relación de lo

Xaxo
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ocurrido en la ciudad de Orihuela en los días

13 y 14 de marzo del corriente año 1821, en

que el pueblo pidió al Ayuntamiento Constitu-

cional de la misma [que] oficiase al venerable

cabildo eclesiástico para separar del gobierno

del obispado al canónigo doctoral don Félix

Herrero, por notarlo desafecto a las nuevas ins-

tituciones, y que en su lugar se nombrara al

canónigo y dignidad de maestrescuela...,
Madrid, 1821. El folleto fue publicado por un anti-
guo discípulo suyo en la Universidad de Orihuela.
(Gil Novales 1975b; cat. 181 E. Rodríguez, 1991)

Ximeno, José. Cf. Gimeno, José.

Xuriach, Francisco. Cf. Suriach, Francisco.
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Yagüe, José. Librero de Zaragoza bajo la ocupa-
ción francesa, con tienda en la calle nueva del
Mercado. (Gazeta Nacional de Zaragoza, 23
agosto 1810)

Yagüe, José Joaquín. Alcalde mayor de Cervera
de Río Pisuerga (Palencia), 1817-1820. 

Yamur, Juan Luis (Zabric, acaso Zagreb, Croacia,
? - Alicante, 23 o 24 febrero 1826). Miembro de
la expedición de los hermanos Bazán, uno de los
que fueron pasados por las armas por los absolu-
tistas, la mayoría el 23, el resto el 24, pero no se
especifica. (Carvajal 1826)

Yandiola, Juan Antonio (?, 1786 - París, 8 enero
1830). Oficial de la Secretaría de Hacienda de
Indias, enviado por la Regencia a México para
buscar recursos. En 1811 remite desde México
un oficio a las Cortes, que contiene una exposi-
ción sobre el estado de Nueva España, y dos
papeles, titulados Informe biográfico reserva-

do (no consta de quién); y Plan de una visita

general, que convendría practicar en el reino

de la Nueva España. A sucesos de 1812 parece
referirse su artículo en El Redactor General, 14
mayo 1813, gratis, en el que habla de su antigua
amistad con Domingo de Torres y Joaquín Gómez

de Liaño. Juntos se apoderaron del cuartel y de
la ciudad de Mendoza, pero al retirarse a Perú los
jefes realistas de Córdoba de Tucumán fueron
hechos prisioneros, y llevados al presidio de
Patagónica o Patagones, del que se apoderaron,
así como de un bergantín bonaerense, con el que
llegaron a Montevideo, a pesar de un huracán
que los arrojó a la costa. Volvieron a Europa,
comisionados por Vigodet, para buscar tropas
contra la revolución de Buenos Aires. Diputado
por Vizcaya a las Cortes ordinarias de 1813-1814.
En un Memorial, 29 enero 1815, se muestra
como un exacerbado colonialista, partidario de
una solución militar del problema americano.
Participó en la conspiración y causa de Richart,
1816, en la que le dieron tormento. Después emi-
gró a Inglaterra, hospedándose en Londres en
casa de Fermín Tastet, banquero de la Embajada
rusa, y sobre todo prestando grandes servicios a
la Embajada española, especialmente en asuntos
relacionados con América: fue, por ejemplo, el
encargado de sondear a Renovales. Tan satisfe-
cho está el duque de San Carlos de su conducta
y servicios, que el 4 de marzo de 1819 le reco-
mienda para comisionado en Londres del Banco
de San Carlos, pero los directores del Banco hacen
ver la imposibilidad de cumplir su deseo. El rey
está también muy contento, pero los penurias del
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Erario impiden que se le pague el sueldo entero,
como pide en 1819, y que ascendía a 26.000 rea-
les (sueldo asignado el 24 de septiembre de
1814). Acaso esto explique la aparición de
Yandiola en España como liberal. De una carta
suya, Londres, 22 marzo 1820, a Juan Van Halen
habla Mendía. Sociedad Patriótica de Lorencini,
13 mayo 1820. Ateneo, 14 mayo 1820. Sociedad
Patriótica La Fontana de Oro, 4 junio 1820, de la
que es primer presidente. Diputado a Cortes por
Vizcaya, 1820-1822. Liberal, pero anillero, 30 no-
viembre 1821. Tesorero general de la nación, 1822-
1823, y ministro de Hacienda con Calatrava en
1823. A la caída del régimen constitucional emigró
a Gibraltar, Tánger y Lisboa, y finalmente a París.
Hizo testamento el 4 de diciembre de 1826, dejan-
do como herederos a sus cinco hermanos, Manuel
Ramón, Juan José María, María Josefa viuda de
Pedro de Llano, Ramona Ignacia y Manuel Ven-
tura. (AHN, Estado, leg. 5337-38; Lista Diputados
1813; Mendía 1849; Jiménez Codinach 1991; Gil
Novales 1975b; El Redactor General, cit.)

Yandiola, Juan José María. Hermano del ante-
rior. Político afrancesado vizcaíno. Convocada la
Asamblea de Bayona, la Diputación de Vizcaya
nombró su apoderado en ella a Francisco de
Aranguren y Sobrado, quien rechazó el cargo,
siendo sustituido por Yandiola. Éste concurrió a
ella, en la que defendió la conservación de los
fueros. Incluso se dirigió directamente al empe-
rador en este sentido, según él mismo reveló el
27 de junio de 1808. Firmó la Constitución de
Bayona, 7 julio 1808. Su correspondencia con la
Diputación de Vizcaya en 1808 se publicó en
la revista Euzcadi, nº 1, 1901. Durante la ocupa-
ción napoleónica, Thouvenot le designó en 1810
consejero del «Gobierno de Vizcaya» (que incluía
todo el País Vasco), en el que se encargó particu-
larmente de los asuntos concernientes a Interior,
Marina y Justicia. Caballero de la Orden Real de
España, 4 mayo 1811 (Gazeta de Madrid del
18). El 25 de noviembre de 1813 fue designado
vicepresidente de la Junta Provincial de Cen-
sura. El 29 de diciembre de 1820 dirige una Pro-

clama a los vascongados, que publica El

Universal Observador Español, 7 enero 1821,
en la que asegura que con la Constitución ya no
será posible hollar las seguridades individuales y
las libertades que otorgaban los fueros. Inten-
dente de provincia en esta fecha, figura como de

Cantabria en 1821, diputado provincial vizcaíno
en 1822, e intendente bilbaíno en 1823. (Guiard
1905; Sanz Cid 1922; Busaall 2005; Ceballos-
Escalera 1997; Gil Novales 1975b)

Yanguas, Gregorio. Sociedad Patriótica de Tude-
la, mayo 1820. 

Yanguas y Miranda, José (Tudela, Navarra, 15
marzo 1782 - Pamplona, 25 septiembre 1863).
Escribano en 1806, secretario del Ayuntamiento
de Tudela en 1808, que el 20 de agosto de 1808
con el alcalde y los demás regidores escribe a
Palafox para agradecerle los esfuerzos realizados
para su liberación. Síndico de Tudela en la comi-
sión de las Cortes Generales de Navarra, 1817.
Sociedad Patriótica de Tudela, mayo 1820. Pudie-
ra ser suyo el nº 1 de El Aragonés rancio, o sea

el amor a la libertad pública constitucional, y

el odio a la arbitrariedad y despotismo de

estos últimos tiempos, por el recuerdo de las

antiguas libertades de Aragón, Zaragoza, 1820,
firmado Y. M. Autor de El Ayuntamiento Consti-

tucional de la ciudad de Tudela, en vista del

informe de la comisión de división del terri-

torio español... y que con relación a la pro-

vincia de Navarra gira sobre el proyecto de

separar de ella la ciudad de Tudela y pueblos

de su partido situados a la orilla derecha del

Ebro, Madrid, 1821; autor también de Dicciona-

rio histórico-político de Tudela, Zaragoza,
1823. A la caída de la Constitución en 1823 fue
detenido, y llevado al convento del Crucifijo de
Puente la Reina, acusándole de haber hecho de-
saparecer el libro de Acuerdos del Ayuntamiento
de Tudela de 1822. Indultado en 1824, pasó a
Bayona (Francia) en 1825, trabajando como
relojero, y en 1826 puso una relojería en San
Sebastián, pero ya en 1828 recobró su antiguo
cargo de escribano real, publicando este año
Diccionarios de los fueros del reino de Nava-

rra y de las leyes vigentes promulgadas hasta

las Cortes de los años 1817 y 18 inclusive, San
Sebastián, 1828; con sus Adiciones, San Se-
bastián, 1829. Recibe el encargo de estudiar el Ar-
chivo de Pau (Francia), es nombrado primer
archivero del reino de Navarra y comisionado del
mismo en Madrid, de 1829 a julio de 1833. Publica
Historia compendiada del reino de Navarra,

San Sebastián, 1832; La Contragerigonza o refu-

tación jocoseria del ensayo histórico-crítico

Yandiola, Juan José María
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sobre la legislación de Navarra (por José
María de Zuaznavar), obra fechada en Panzacola,
agosto 1833, con el seudónimo de Apoderado

del alma del licenciado Elizondo. Es nom-
brado secretario de la Diputación, 1837. Sigue su
producción con Prólogo sin libro sobre la

monarquía navarra, Pamplona, 1837; Apuntes

sobre la sucesión a la Corona de Navarra,
Pamplona, 1838; Análisis histórico-crítico de

los fueros de Navarra, Pamplona, 1838; Diccio-

nario de antigüedades del reino de Navarra,
Pamplona, 1840, con sus Adiciones, Pamplona,
1843; Recopilación de las leyes, decretos y

órdenes vigentes... ayuntamientos constitu-

cionales... jefes políticos y diputaciones

provinciales... alcaldes... jueces de paz...,
Pamplona, 1841; Proyecto de catastro, Pamplo-
na, 1842. Da a la imprenta las historias de Luis de
Correa y del Príncipe de Viana, Crónica de los

reyes de Navarra, 1843, facsímil publicado por
Antonio Ubieto Arteta en Valencia, Anubar,
1971; y el propio año escribe Alerta a los nava-

rros, Pamplona, 1843, avisándoles para que no
se dejen meter en otra guerra civil, ya que con
sus antiguos fueros los navarros vivían sometidos
a los nobles. Es decir, no es Yanguas un idealiza-
dor del foralismo. Escribe también una especie
de novela política Vida del capitán don Juan

Lanas, San Sebastián, 1845; Manual para el

gobierno de los ayuntamientos de Navarra,
Pamplona, 1846; Diccionario de las palabras

anticuadas que contienen los documentos...,
Pamplona, 1854; Análisis apologético-crítico

del juego llamado Monte, Pamplona, 1854, obra
satírica que el gobernador de Navarra no com-
prendió, por lo que ordenó destruirla e impuso a
su autor una multa de 500 reales. Breves obser-

vaciones a la obra publicada por... Florencio

Sanz y Baeza... «Estadística de la provincia de
Navarra», Pamplona, 1858. (Gazeta Extraordi-

naria de Zaragoza, 22 agosto 1808; Palau y Dul-
cet 1948; Burgo 1978; Rodríguez Garraza 1968;
Gil Novales 2008 [es el prólogo al conde de Toreno])

Yanguas y Soria, José María. Prebendado de la ca-
tedral de Cádiz, secretario en 1812-1813 de la
Junta de Censura de Cádiz. Autor de Oración

gratulatoria que, en acción de gracias por

haberse dignado el rey N. S., por su R. decre-

to de 21 de febrero último, declarar a Cádiz

puerto franco, Cádiz, 1828. Socio secretario de

la Sociedad Económica de Cádiz, 1829-1830, en
la que había ingresado el 2 de octubre de 1828,
académico de honor de la de Nobles Artes de
Cádiz, académico de número de las de San Isido-
ro y la Concepción de Madrid, revisor regio de
libros en la aduana de San Fernando, caballero
maestrante capellán de Ronda, caballero de la
Orden Pontificia de la Espuela de Oro, teólogo
consultor de la nunciatura. (El Redactor Gene-

ral, 25 febrero y 15 mayo 1813; Palau y Dulcet
1948; Acta 1830a y 1830b)

Yann, Jean-Bertrand-François (Narbona, 12
septiembre 1755 - Narbona, 18 mayo 1824).
Voluntario en el ejército francés en marzo de
1773, tomó parte en la conquista de Mahón,
1781, y en el sitio de Gibraltar, 1782. Licenciado
en 1783, entró como voluntario en la Guardia
Nacional de Narbona, septiembre 1790, llegando
a teniente coronel en noviembre de 1792. Jefe de
brigada, sirvió en el ejército de los Pirineos, pri-
mero en el de los Occidentales, y luego en el de
los Orientales, 1793-1795, y a continuación en el
de Italia, 1795-1797. Sitió Génova en 1800 junto
a Masséna. Comandante militar de Ravenna,
1801. Se le dio de baja en abril de 1802, pero
vuelve al servicio en Cataluña como miembro del
Estado Mayor de Augereau, quien en noviembre
de 1809 le nombró comandante de Figueras.
Hecho prisionero por los españoles, permaneció
en tal condición de abril a agosto de 1811. Los
franceses le formaron consejo de guerra. Volvió al
servicio a finales de 1813. A la vuelta de Luis XVIII
se adhirió a la Restauración, pasando al retiro con
residencia en su ciudad natal el 1 de julio de 1818.
(Sani 2001)

Yañes, Lucas. Capitán, ayudante mayor destina-
do al primer batallón de Infantería de la afrance-
sada Guardia Cívica de Valencia. (Gazeta de

Valencia, 17 julio 1812)

Yáñez, Francisco Vicente. Cf. Ibáñez de Leyva,
Francisco.

Yáñez, José Isidro. Magistrado de la Audiencia
de México, 1817-1819. 

Yáñez, Juan Vicente. Propone a la Junta Central
la creación de un albergue para inválidos en la
Alhambra. (AHN, Estado, leg. 51)
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Yáñez, Ramón. Tertulia Patriótica de Barcelona,
17 noviembre 1822. 

Yáñez Bahamonde, Francisco. Capellán de honor
de S. M., y su consejero, canónigo de la catedral
de Sevilla, comisario general de las tres gracias, de
Cruzada, Subsidio y Excusado, 1797-1822, uno
respecto de los que la afrancesada Junta Crimi-
nal de Sevilla, 16 julio 1810, dictaminó que cual-
quiera que mantuviese correspondencia con él
sería condenado a muerte. Denunciado en Aso-

ciación de Cáceres, 18 marzo 1813, por el len-
guaje absolutista que emplea en el impreso
explicativo de la bula de la Santa Cruzada. Gran
cruz de Carlos III, 1817; consiliario perpetuo
eclesiástico de la Junta de los Hospitales, 1817-
1821. Jubilado de comisario en 1823, con el suel-
do máximo, 120.000 reales anuales, para que
dejase el puesto a Manuel Fernández Varela.
(Gazeta de Ayamonte, 8 agosto 1810; Asocia-

ción de Cáceres, cit.; Capmany 1986)

Yáñez Bahamonde, Juan. Gran cruz de Carlos III,
1817. Figura hasta 1819. 

Yáñez y Girona, Agustín (Barcelona, 9 septiem-
bre 1789 - Barcelona, 1857). Hijo de Luis Yáñez,
farmacéutico, y de Ana Girona, cursó gramática
latina en un establecimiento particular, retórica
y filosofía en el Seminario Conciliar, matemá-
ticas y cosmografía en la Academia de Ciencias
Naturales y Artes, física experimental en el Co-
legio de Cirugía, física, química, mineralogía y
botánica en las escuelas de la Lonja, y farmacia
en el Colegio de San Victoriano. Se licenció en
Farmacia en San Carlos de Madrid el 5 de agosto
de 1816 y se doctoró el 19 del mismo mes. Cate-
drático de San Victoriano, 7 octubre 1816; ca-
tedrático en la Universidad de Barcelona,
1822-1823. Autor de Lecciones de historia

natural explicadas en el Colegio Nacional de

Farmacia de S. Victoriano de Barcelona, Bar-
celona, 1820; redactor del Periódico de la

Sociedad de Salud Pública de Barcelona,
1822. Individuo de la Junta de Vigilancia durante
el sitio que sufrió Barcelona en 1823. Colaboró
en el Diario General de Ciencias Médicas,

Barcelona, 1826-1830. En 1830 recuperó su
cátedra de la Universidad de Barcelona, fue pre-
sidente de la Academia de Ciencias Naturales y
Artes de Barcelona, fue uno de los trece socios

que restablecieron en agosto de 1834 la Socie-
dad Económica de Amigos del País de Barcelona,
publicó el Elogio de Francisco Carbonell y Bra-
vo, 1838; presentó el 3 de enero de 1839 una
Memoria en la Academia de Buenas Letras de
Barcelona sobre el vocabulario oficial de la len-
gua castellana, la necesidad de adicionarle nue-
vos vocablos, existentes en el habla corriente y
en el lenguaje científico, y también la importan-
cia de dar definiciones más precisas. Siguió el
Elogio de Mariano Lagasca, 1842; el libro Dios y

sus obras, 1842, que es un diccionario de agri-
cultura; y el Elogio de Francisco Bolós, 1847.
Rector en comisión de la Universidad de Barcelo-
na, 1856, separado en 1857. (Corminas 1849; Torres
Amat 1836; López Piñero 1983; cat. Subastas El
Remate, 15 marzo 2007)

Yáñez de Leiva, Francisco. Cf. Ibáñez de Leiva,
Francisco.

Yáñez Rivadeneira, Ignacio. Corregidor de Zamo-
ra en 1808, miembro de las dos juntas de la ciu-
dad, 2 y 7 junio 1808 (Gras 1913). Alcalde mayor
de la Isla de León, magistrado honorario de la
Chancillería de Valladolid, 1817-1819. 

Yarto, Tomás. Sociedad Patriótica de Amantes
del Orden Constitucional, Madrid, 7 junio 1820;
comandante del segundo batallón del regimiento
de Mallorca, 20 Infantería de línea, 1822-1823.
Teniente coronel, jefe del Estado Mayor en la
columna de Riego, siguió combatiendo después
de que éste fuese hecho prisionero, hasta el 29 de
septiembre de 1823 en que él también lo fue con
los demás. (Historia de los Generales 1840)

Yarto y Parra, Manuel. Comisario de Guerra, 1815-
1837; comisario ordenador honorario, 1817-1837. 

Yarza, José. Teniente coronel y sargento mayor
de Tiradores de Cuenca, a quien Luis Alejan-
dro de Bassecourt el 16 de diciembre de 1810 le
comunica las medidas para la defensa del río Ca-
briel. (Gazeta de la Junta Superior de Gobier-

no de Valencia, 21 diciembre 1810)

Yarza, José. Regidor de Zaragoza, elegido el 10
de agosto de 1813, tomó posesión el 11. (Gazeta

Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno de la

Regencia de las Españas, 17 agosto 1813)

Yáñez, Ramón
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Yarza, José. Comandante del primer batallón del
regimiento de Málaga, 35 de Infantería de línea,
1817-1818. 

Yarza Marín, Juan. Corregidor de Ledesma
(¿Salamanca?), 1817-1819. 

Ybarrola. Cf. Ibarrola.

Yela, Julián de. Cf. Díaz de Yela, Julián. 

Yepes, Pedro de. Prior del convento de San Juan
de Dios, Cádiz, 1809, citado en relación con el
expediente a Villel. (AHN, Estado, leg. 6 A)

Yepes Pérez, José. Clérigo de menores en Ulea
(Murcia). En julio de 1809 tenía abierta una cau-
sa por infidente, e incluso se dio orden para que
se le embargasen los bienes. (AHN, Estado, leg.
29 I, doc. 327)

Yerro. Cf. Hierro.

Yert, Benito. Regidor decano de Santa Elena,
afrancesado, uno de los que organizó una batida
para cazar guerrilleros patriotas, según los pre-
mios ofrecidos por el duque de Dalmacia: por un
bergante, 200 reales; por el comandante de diez
guerrilleros, 1.000 reales; por el de veinte,
2.000, y así sucesivamente. (El Redactor Gene-

ral, 6 mayo 1812, tomado de la Gazeta de La

Mancha)

Yevenes, Antonio de. Escribano de la Puebla de
Montalbán. (AHN, Estado, leg. 29 G, doc. 238)

Ylzauspea. Cf. Ilzauspea. 

Ymiesqui, Pedro. Depositario de la Confede-
ración Patriótica de Vélez-Málaga, 26 agosto
1820. 

Ynaivor, Santiago de. Guardalmacén de víveres
del ejército de reserva, sobrino de Ignacio Aguirre
y Castellanos. En compañía de Mauricio de Odia-
ga se fugó de Madrid el 18 de diciembre de 1808,
aparentando ser criado de Odiaga. Ambos fueron
descubiertos y arrestados en Fuenlabrada el 24
de diciembre de 1808. El 8 de febrero de 1809
seguían arrestados. (AHN, Estado, leg. 32, doc.
286)

Yntriago, Juan Antonio. Asturiano, residió en
Asturias de 1807 a noviembre de 1814, maestres-
cuela doctoral de la catedral de León, 1818.
(ARC, Pleitos Criminales, C-266-3)

Yoldi, conde de. Cf. Aguirre Yoldi, Alfonso de.

Yoldi, Manuel. Comisario. Acusado con otros do-
ce del crimen de conspiración y rebelión contra
el gobierno legítimo constitucional. El juzgado
de Modesto de Cortázar, en Burgos, enero 1821,
le condenó a la pena ordinaria de garrote y al
pago de las costas y los gastos ocasionados.

Yoldi, Mariano (?, h. 1788 - Zaragoza, 28 mayo
1871). Voluntario al comenzar el primer sitio
de Zaragoza, subteniente en seguida, destinado
en Artilleros, combatió en las dos defensas de
Zaragoza. La capitulación puso fin a su vida
militar. Fue después miembro de la Junta de Be-
neficencia y presidente de la Comisión Adminis-
trativa de las obras del Pilar. (La Sala Valdés
1908)

Yoldi y Bernal, Pedro de. Comisario ordenador,
1817, ya jubilado en 1823. 

Yolif, Juan. Uno de los ciudadanos de la Isla de
León que el 24 de marzo de 1813 felicitan a las
Cortes por la abolición de la Inquisición, al no
haberlo hecho el Ayuntamiento. (El Redactor

General, 8 abril 1813)

Yolis y Doblas, Pedro José (Osuna, h. 1750 - ?).
Hijo de un emigrante francés, natural de Dome-
zain en los Bajos Pirineos, establecido como
labrador en Osuna hacia 1730, en donde perma-
nece hasta su muerte en febrero de 1797. Pedro
José fue síndico personero de Osuna en 1803,
vocal de la Junta Patriótica en 1808, corregidor
con los franceses nombrado en agosto de 1810.
A pesar de su ascendencia no se le atribuyen
ideas revolucionarias o simplemente afrancesa-
das, sino que era un hombre extremadamente
conservador. (Díaz Torrejón 2001)

Yost, José. Capitán del regimiento Real Extran-
jero, caballero de la Orden Real de España, 5
abril 1810 (Gazeta de Madrid del 19). (Ceba-
llos-Escalera 1997; Gazeta de Jaén, 13 abril
1810)
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Yraurgui. Cf. Iraurgui.

Yriarte. Capitán de caballería en la Guerra de la
Independencia, y comandante después. Refugia-
do en Inglaterra, es uno de los firmantes de la
carta colectiva a Canning, 1 julio 1827. 

Yriarte, Cayetano. Cf. Iriarte, Cayetano.

Yriarte, Juan de. Sociedad Patriótica de Barce-
lona, 10 enero 1821. Propuesto para jefe del pri-
mer batallón de la Milicia Nacional, pero la cosa
no prospera. 

Yribarren. Cf. Iribarren.

Yrigoyen. Cf. Irigoyen. 

Yubero, Gregorio. Cura de Cabreriza (Soria),
elector por el partido de Almazán, 1812; miem-
bro de la Diputación Provincial de Soria, 22
diciembre 1812. (Gaceta Extraordinaria de la

Provincia de Soria, 28 diciembre 1812)

Yun y Barbia, Joaquín de. Sociedad Patriótica de
San Sebastián, mayo 1820. Miembro del batallón
guipuzcoano, fue herido y hecho prisionero en
Asturias, 1823. 

Yurami, fray Antonio Miguel. Dominico, del con-
vento de Santo Tomás de Madrid, autor de Testi-

monia ex Catholicae Ecclesiae et Summorum

Pontificum oraculis, Madrid, 1789; Oración

gratulatoria por haberse salvado del incen-

dio de la Cárcel de la Corte de Madrid la ima-

gen de N. S. del Rosario, Madrid, 1791; Sermón

que en la solemne función de desagravios de

Jesús sacramentado que celebraron los jefes y

demás individuos de los cuatro oficios de

boca de S. M. en la real iglesia parroquial del

Buen Suceso, Madrid, 1793; Oración panegíri-

ca en la fiesta de San Carlos Borromeo, San-
tander, 1797; Oración... en la fiesta de San

Fernando, Madrid, 1797; Luz brillante, que

puesta sobre el candelero por inducción de

las Cortes generales y extraordinarias alum-

bra a toda la España de uno y otro hemisfe-

rio, para que conozcan el principio de esta

guerra, y medios de terminarla con la más

plausible victoria. O comentario del R. D.

expedido en 3 diciembre 1810 por el augusto

Congreso de dichas Cortes, Cádiz, 1811. Se
titula predicador de S. M., calificador del Santo
Oficio y examinador sinodal del arzobispado de
Toledo. Siguió con Demostración de las false-

dades y calumnias con que pretende desacre-

ditar a los religiosos el autor del papel

intitulado «Sevilla libre», Sevilla, hacia 1811,
Cádiz, 1812, Manila, 1815 (contra López Cepero,
contra el Diario Mercantil de Cádiz, El Redactor

General y El Conciso); y Respuesta en cuatro

páginas a las treinta y dos del papel «Sevilla

libre» en sus números V, VI, VII y VIII, Cádiz,
1812 (defensa de los frailes, contra López Cepe-
ro). Escribió también Notas para la inteligencia

de los artículos que presentó el Excmo. Sr.

ministro de Gracia y Justicia a las Cortes

sobre reforma de regulares, Cádiz, 1812; y
Apéndice para la inteligencia de las notas a la

exposición, Cádiz, 1812. Escribió contra la aboli-
ción de la Inquisición, a pesar de que él mismo
había sido corregido por el tribunal, aunque fue
tratado, según se dice, con mucha indulgencia.
(Palau y Dulcet 1948; cat. 38 Galgo, 1999; Diario

Mercantil de Cádiz, 31 julio 1811; Riaño de la
Iglesia 2004; Atalaya de La Mancha en Madrid,
9 noviembre 1813; El Redactor General, 4 y 7
febrero 1813; Salvador 1991)

Yuste, Antonio. Electo en las elecciones parro-
quiales de la Isla de León, 15 y 16 agosto 1813.
Consta su condición de no eclesiástico. Capitán,
sargento mayor de la Isla de León, 1817-1820. (El

Redactor General, 19 agosto 1813)

Yuste, Juan de. Alcalde de Venturada (Madrid)
que, junto con el cura Lorenzo del Estal Balles-
teros, dirige un oficio al Consejo, Venturada, 8
agosto 1808, informando de que el día 2 entraron
los franceses en Venturada, exigiendo pan, vino,
carne y agua, y sin dar tiempo entrando a robar
en las casas, a presencia de sus dueños, luego
profanaron la iglesia, y finalmente prendieron
fuego al pueblo, sin que sirviesen de nada las
gestiones intentadas cerca del mariscal Moncey,
que se encontraba en Cabanillas. (Gazeta de Za-

ragoza, 20 agosto 1808)

Yuste y Noboa, Francisco. Preceptor de latini-
dad en Arcos de la Frontera (Cádiz). Autor de
Ocho romances, de 300 versos cada uno, 131
páginas, con el subtítulo de Breve historia de

Yraurgui
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los sucesos de España desde el mes de

noviembre del año de mil ochocientos y ocho

hasta fin de abril del año mil ochocientos y

nueve (con otras cosas, como verá el curioso

en este discurso), repartida en ocho roman-

ces, o relaciones por un fiel patriota, para

mover los ánimos de los españoles a la justa

defensa de la patria, Arcos, 23 mayo 1809.
(AHN, Estado, leg. 18)

Yuste de la Torre, Pedro (Arcos de la Frontera,
Cádiz, 1776 - Granada, 1824). Excelente jinete y
tañedor de guitarra, también cazador, que a los
20 años intentó fugarse con una doncella, de
nombre Nieves, cuyo padre quiso mandarlo a
galeras. La condesa de Benavente Josefa Pi-
mentel logró que la pena se le redujese a ser

enviado al fijo de Ceuta, de donde escapó, y se
hizo marroquí. Volvió a España con unos sober-
bios caballos que el emperador de Marruecos
regalaba a Carlos IV. Entonces fue perdonado, y
en adelante se hizo torero bajo el nombre de
Pedro Puyana. Murió el día del Corpus de 1824,
como consecuencia de una caída del caballo.
(Benot 1974)

Yusti, Antonio. Cf. Yuste, Antonio. 

Yzaga, Agustín de. Clérigo realista vizcaíno. (El

Verdadero Patriota, 21 julio 1822)

Yzgonda, A. Z. Traductor de El citador históri-

co, o sea la liga de los nobles y de los sacerdo-

tes contra los pueblos y los reyes, Madrid, 1822. 
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Zabala. Capitán de navío. En Bayona, agosto
1823. (AN, F7, 12000)

Zabala, Fernando de (Munguía, Vizcaya, ? - ?).
Combatió como guerrillero en la Guerra de la
Independencia, a partir de 1809, llegando a oficial.
Alzado en armas contra el régimen constitucional
en 1821, fue detenido en San Sebastián, pero al
ser conducido a Bilbao para ponerlo a disposición
del juzgado de primera instancia fue liberado en
Galdácano por un grupo de paisanos armados,
poniéndose en seguida a la cabeza de las partidas
realistas que actuaban en el País Vasco, con el car-
go de coronel comandante general del ejército
realista. Es uno de los firmantes del manifiesto A
la España realista y a las demás naciones de

Europa, en el que, en 1822, Eguía y su Regencia
declaran la guerra a la otra Regencia puesta en pie
por el marqués de Mataflorida. Al entrar Angule-
ma en España, Zabala se puso a su servicio. En la
concentración que el 10 de abril de 1823 se hizo
en Vergara se contaron hasta 9.000 infantes y 180
caballos de «Lanceros de Vizcaya», acaso no muy
disciplinados: por lo menos el Ayuntamiento de
Laredo se queja del saqueo de la ciudad hecho por
las tropas de Zabala el 20 de abril de 1823 (expo-
sición del Ayuntamiento de fecha 27 de junio de
1823). Pero con esta fuerza, Zabala fue nombrado

brigadier. En octubre de 1833 fue uno de los prin-
cipales organizadores del alzamiento carlista en
Bilbao, habiendo sido elegido diputado (junto al
liberal Uhagón) en las juntas de Guernica celebra-
das en julio de ese año. Zabala constituyó una
diputación general carlista, con Batiz, Iturzaeta y
Artiñano. Puso en pie hasta seis batallones, que
combatieron duramente en Vizcaya (al lado de las
partidas de Andéchaga, Ibarrola, Villalobos,
Luque y otros) a los ejércitos cristinos, hasta el
punto de ser nombrado por el pretendiente maris-
cal de campo y comandante en jefe de su ejército
en Vizcaya. En cierta documentación de Zumala-
cárregui se transparenta la rivalidad entre Zabala
y él respecto al liderazgo de los sublevados.
(Guiard 1905; AGMS, leg. 212)

Zabala, Francisco. Miembro de la Milicia Na-
cional Voluntaria de Bilbao que, en abril de 1821,
formó parte de una columna volante desplazada
a Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. Durante la guerra
carlista perteneció a la compañía de Tiradores de
la Milicia Urbana, siendo herido en 1835 en uno
de los sitios que sufrió Bilbao. (Guiard 1905)

Zabala, José Ignacio. Oidor honorario de la Au-
diencia de Caracas, 1818-1819. 
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Zabala, Tomás. Realista bilbaíno muerto en el
patíbulo durante el Trienio. (Guiard 1905)

Zabalburu, Juan Francisco. Hacendado bilbaíno
que en abril de 1820 formaba parte de la Diputa-
ción Provincial. Fue comisionado por ella, junto
a Antonio María de Ansótegui, para organizar en
1822 el armamento de dos compañías, de a cien
hombres, de miqueletes o «cazadores de provin-
cia» de Vizcaya, «para perseguir a los facciosos
que infestan la provincia». (Guiard 1905) 

Zabaleta, Francisco Antonio, alias Belza o el

Negro (Goizueta, Navarra, ? - Beriain, Navarra,
?). Antiguo criado del barón de Aréizaga, maestro
de primeras letras en su pueblo, uno de los prime-
ros guerrilleros de Navarra, ya que formó su parti-
da en 1809. Actuó en el valle del Baztán y confines
de Guipúzcoa, se puso a las órdenes de Javier Mina
y luego a las de Espoz y Mina, quien después lo
fusiló, sin que sepamos los motivos, ni la fecha.
(Iribarren 1965; El Conciso, 8 septiembre 1810;
Diario Mercantil de Cádiz, 24 febrero 1811) 

Zabaleta, Miguel. Regidor de Zaragoza, elegido
el 10 de agosto de 1813, tomó posesión el 11
(Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el Gobier-

no de la Regencia de las Españas, 17 agosto
1813). Nombrado el 4 de octubre de 1822 para
organizar, con la tertulia patriótica local, exe-
quias por Juan Antonio Tabuenca y demás oficia-
les asesinados por los facciosos después de la
acción de Tolba. (Gil Novales 1975b)

Zabalzuru, Francisco. Armador de Bilbao, a
quien se atribuyen opiniones muy liberales. Se
halla en París en mayo de 1824. (AN, F7, 12000)

Zabater, Jaime. Soldado de Infantería, al parecer
disperso, que Joaquín Ovalle integró en su comi-
sión de 1808 de alistamiento y requisa de caba-
llos en Molina de Aragón. (AHN, Estado, leg. 15)

Zacagnini Colón, Antonio Nicolás (Cádiz, 4 abril
1723 - Génova, 1810). Hijo de Francisco Za-
cagnini y de Lorenza Colón, se hizo jesuita el 13
de agosto de 1740, y tras cursar filosofía y teolo-
gía pasó a París, en donde estudió matemáticas y
física experimental, con el abate Jean Antoine
Nollet. En 1757 fue nombrado profesor de la
materia en el Seminario de Nobles de Madrid,

publicando de Nollet Lecciones de física expe-

rimental, Madrid, 1757. Tradujo también el res-
to de las obras de física de este autor, pero no
fueron publicadas. También hizo la traducción
en verso de las tragedias que se representaron en
el Seminario de Nobles, hasta 1767, año de la
expulsión, entre ellas la del P. Juan Granelli: Se-

decias. También, del francés, una Historia de las

hijas de la infancia [acaso «infamia»] y de Ma-

dama S, 2 tomos. Palau le confunde con el P.
José Antonio Calzado. (Cambiaso 1829) 

Zacarés, Manuel de. Oficial de Artillería, salido
del Colegio (de Segovia, al parecer), en la promo-
ción de 1806. Enviado al norte de Europa con la
expedición del marqués de la Romana, 1807, fue
uno de los que prepararon el retorno de la misma
a España. La cosa era difícil. Llegado Zacarés al
Pequeño Belt tuvo que retroceder, y luego fue
apresado por los daneses. Según Vigón, sirvió en
el ejército ruso. Teniente coronel capitán de Arti-
llería, profesor de la Academia de Matemáticas de
Segovia, 1818-1819, luego destinado a la fábrica
de armas de Trubia. Tertulia Patriótica de Ovie-
do, de junio a 6 de julio de 1821. Autor, junto con
sus compañeros Francisco Zarracina y Antonio
Solís, de un Manifiesto que hacen al público,
Oviedo, Pedregal, s. a., fechado a 11 de abril de
1822. En este escrito se solidarizan con el segun-
do regimiento de Artillería, hasta que no se sepa
con claridad lo ocurrido en Valencia. (Vigón 1947;
Godchot 1924; Zarracina 1822)

Zacarés, Ramón. Comisario honorario de Guerra,
1820-1830. 

Zaes, Felipe. Soldado de Infantería, al parecer
disperso, que Joaquín Ovalle integró en su comi-
sión de 1808 de alistamiento y requisa de caba-
llos en Molina de Aragón. (AHN, Estado, leg. 15)

Zafra, Francisco. Ayudante de embarco del Cole-
gio de Cirugía de Cádiz, 1820-1822. 

Zafra, Joaquín. Guerrillero de la partida de Juan
Fernando de Echevarría, 1808-1809. (Erigién-
dose Echevarría 1809)

Zafra, José. Oficial de las secretarías del Consejo
por lo tocante a Gracia y Justicia, Propuestas y
Gobernación, 1821-1823. 

Zabala, Tomás
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Zafra, José Hermenegildo. Individuo del Colegio
Académico Nacional de Primeras Letras de la
corte y revisor de letras y firmas sospechosas.
Autor de Colección de muestras de letra bas-

tarda española para aprender a escribir por

el orden y método más fácil que prescribe la

enseñanza, Madrid, 1815; y Colección de

muestras para aprender a escribir el carácter

bastardo, Madrid, 1818. (Palau y Dulcet 1948)

Zafra, padre. Confesor del príncipe Fernando
(VII), en 1807 Godoy le hizo alejarse de la corte.
(Fugier 1930)

Zagarzurieta, José Joaquín. Cf. Sagarzurieta,
José Joaquín. 

Zagers, Francisco. Arabista y jurisconsulto,
afrancesado. Al acabar la Guerra de la Indepen-
dencia emigró a Francia. (Barbastro 1993)

Zalazar. Cf. Salazar. 

Zalbidea, Marcos José. Párroco de San Nicolás
(Bilbao), tildado de absolutista. Fugitivo en
1822. (El Verdadero Patriota, 18 agosto 1822)

Zaldívar, Ignacio (Madrid, ? - ?). Uno de los comi-
sionados de José I en Campeche, Tabasco y
Soconusco (México), según comunicación de
J. G. Roscio, Caracas, 1 junio 1810. (Villanueva
1911)

Zaldívar, José. Cf. Zaldívar, José Manuel.

Zaldívar, José Manuel de. Benemérito de la
patria, caballero de Alcántara, brigadier de In-
fantería, 1811-1823; coronel del regimiento de
Milicias de Córdoba, 1817; gran cruz de San Fer-
nando y de San Hermenegildo. Sociedad Patrió-
tica de Jerez de la Frontera, 20 julio 1820,
soldado voluntario del escuadrón de la Milicia
Nacional de Jerez, destinado al ejército y Costa
de Granada, publica Manifiesto a los buenos

españoles. Contestación literal del Ayunta-

miento Constitucional de Jerez de la Fron-

tera, a consecuencia de la exposición que le

presentó el brigadier..., con motivo de los

acontecimientos que de ella se deducen, Jerez,
imprenta de Juan Mallén, 1821 (una hoja doble),
en donde dice «que habiendo llegado a entender

la sospechosa conducta del alférez don Pedro
Zaldívar, no debe confundirse jamás con la del
referido señor, cuyo apellido igual, aunque sin
relaciones de familia las más remotas, puede ser
causa de equivocaciones». El Ayuntamiento de
Jerez concuerda en todo, 7 mayo 1821. Preso en Je-
rez el 9 de julio de 1822 por los sucesos de Cádiz.
(AGMS; Gil Novales 1975b)

Zaldívar, Pedro (? - Porzuna, Ciudad Real, 4
diciembre 1822). Criado o simple cochero de la
cartuja de Jerez de la Frontera en 1810, levantó
una partida para combatir a los franceses, por la
que le nombraron subteniente de Caballería,
agregándole al regimiento de Farnesio. Se cuen-
ta de él que salió de Ubrique (Cádiz) el día 20 de
marzo de 1811, se encontró el 21 cerca de Puer-
to Serrano con numerosa fuerza enemiga (200 de
Caballería y 250 infantes), quienes le atacaron por
tres puntos, batiéndolos, hasta que se retiró a la
vecina población del rey (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 30 abril 1811).
En 1811 intentó secuestrar a Soult en su paseo de
los domingos extramuros de Sevilla, pero fracasó
porque un pastor avisó a tiempo al mariscal fran-
cés. Concluida la guerra en 1814, se retiró del
servicio. Levantó otra partida en 1821, esta vez
absolutista, con la que se movió por Oliva, Don
Benito y Medellín. A mediados de 1821 se cree en
Jerez que se halla en la serranía de Ronda, por lo
que el capellán Francisco Gómez Ponce y el veci-
no Ángel Gueiling, ambos del arsenal de La Carra-
ca, solicitan licencia, Jerez, 12 mayo 1821, para ir
a combatirlo a sus expensas (Diario Gaditano, 20
mayo 1821). Zaldívar fue derrotado en Porzuna
por el capitán Froilán Manjón, quien le dio muerte.
Los absolutistas le nombraron coronel de Caballe-
ría a título póstumo. Estuvo casado con Ana María
Rodríguez. (AGMS; El Conciso, cit.; Pérez Gonzá-
lez 1998; Páez 1966)

Zaldivia, fray Pedro. Guerrillero muy conocido
por la prisión que hizo del célebre ladrón Pedro
Piñero, llamado el Maragato. Al frente de una
partida de cien hombres se situó en 1809 en el
río Tiétar: por dos veces rechazó a los enemigos
que querían vadearlo. (Gazeta de Valencia, 28
marzo 1809). 

Zaldo, Cecilio de. Elector de Cádiz, diciembre
1812. (El Redactor General, 27 diciembre 1812)
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Zaldúa, José Antonio. Juez de primera instancia
interino de Infiesto (Asturias), 1821; juez de pri-
mera instancia en propiedad de Avilés, 1822-
1823. 

Zamácola, Juan Antonio (Dima, Vizcaya, 1758 -
?, probablemente 1822). Perteneciente a una
poderosa familia de la nobleza rural vizcaína,
hermano de Simón Bernardo de Zamácola, autor
del polémico proyecto del Puerto de la Paz, en
Abando, que dio origen al motín de 1804 en Viz-
caya conocido como la Zamacolada. Excelente
guitarrista y cantor, dotado de grandes aptitudes
para la danza y el baile, folclorista y poeta, escri-
bano y jurista, filólogo e historiador. El 7 de abril
de 1793 en la anteiglesia de Dima (Vizcaya) fue
elegido capitán de una compañía, organizada en
el barrio de Indusi para luchar contra los france-
ses. Publicó El libro de moda en la feria,
Madrid, 1795 (en colaboración con fray Juan
Fernández de Rojas, Liseno, libro en el que hay
una parodia de determinadas historias y de la
Enciclopedia); Elementos de la ciencia con-

tradanzarina, Madrid, 1796, libro en el que
aparece ya el seudónimo de Don Preciso; Colec-

ción de las mejores coplas de seguidillas, ti-

ranas y polos que se han compuesto para

cantar, Madrid, 1799, con varias ediciones pos-
teriores, obra de gran importancia para la histo-
ria de la cultura popular española, tanto que la
Inquisición impidió su difusión; el autor reclamó,
aunque sin éxito. Don Preciso era consciente de
lo que hacía, y también de la extraordinaria difu-
sión que en poco tiempo alcanzaron sus coplas
en toda España (coplas recibidas de varios pun-
tos: él cita Cádiz, Málaga y Murcia). El 29 de
febrero de 1804 solicita permiso para publicar un
periódico: Centinela de las Costumbres, pero
cuando ya había pasado varias censuras salió un
decreto, el 30 de abril, prohibiendo nuevos
periódicos. Zamácola reclamó el 1 de mayo, sin
resultado. Publicó Tribunales de España.

Práctica de los juzgados del reino, Madrid,
1806. Comisario de Policía afrancesado de
Madrid, 18 febrero 1809; caballero de la Orden
Real de España, 12 marzo 1812 (Gazeta de

Madrid del 18). Tuvo que exiliarse en 1814. Se
conserva el extracto de una carta suya a Fer-
nández Sardino, fechada el 3 de abril de 1817,
con referencias a los progresos de la subversión
en España. Publicó Historia de las naciones

vascas de una y otra parte del Pirineo septen-

trional y costas del mar Cantábrico, Auch,
1818, alegato casticista a favor de los fueros vascos
y de las antiguas costumbres de España (res-
puesta a los ataques de J. A. Llorente a los pri-
meros, nuevas ediciones, Bilbao, 1898-1900, San
Sebastián, hacia 1930). Regresó a Bilbao en 1820,
poco después de proclamarse el régimen consti-
tucional, desarrollando una importante actividad
como periodista. Publicó El Despertador,
Bilbao, 1821-1822, de tendencia afrancesada y
moderada, en colaboración con Luis de Astiga-
rraga. Aparece responsable del número 3 de El

Conciliador, Madrid, 1822. Todavía publicó Per-

fecciones analíticas de la lengua vascongada,
Bilbao, 1822, libro en el que se basa en Pablo
Pedro de Astarloa. Parece haberse publicado
póstumamente. Justo Gárate, citando a Brunet,
habla de un manuscrito perdido, titulado Don

Preciso en Francia. Fue padre del también
escritor de temas vascos Antonio de Iza Zamáco-
la. (Guiard 1905; Gazeta de Madrid, 23 abril
1793; Hergueta 1930; Brunet 1861; Ceballos-
Escalera 1997; Gil Novales 1975b; AN, F7, 11996;
Fernández Sardino, s. a.; Palau y Dulcet 1948;
Gárate 1936)

Zamalloa, José Ramón. Secretario del Tribunal
Criminal Extraordinario, 1809. (AHN, Estado,
leg. 10 A) 

Zamarriego G. L., el. Sociedad Patriótica de
Segovia, abril 1820. 

Zamarrilla el Manchego. Cf. Maté, Pedro José.

Zambomba. Posible autor de El Amolador,
Madrid, 1822. 

Zambrano, Fernando. Intendente de provincia
graduado, 1820-1822. 

Zambrano, Juan. Teniente coronel, gobernador
de Paymogo (Huelva), 1818-1823. 

Zambrano, Juan. Cura y alcalde del Coronil
(Sevilla), autor de Apelación a la opinión

pública contra la memoria de los sucesos del

Coronil, su autor don Francisco Esquivel

religioso que fue descalzo de S. Francisco en

el de San Pedro Alcántara, absuelto por los

Zaldúa, José Antonio
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jueces de hecho, y denunciado por el señor

alcalde y cura del Coronil..., quien publica

este manifiesto, Sevilla, 1821. 

Zambrano, marqués de. Cf. Ibarrola y González,
Miguel de. 

Zambrano, Rafael. Capitán de Carabineros, vocal
de la Junta de Jaén, 29 julio 1809. Implicado en
la causa abierta en 1809 a Miguel de San Martín,
por el compromiso de no defender Jaén frente a
los franceses, el fiscal decidió eximirlo de todo
cargo. (Espinosa 1812; AHN, Estado, leg. 30 E,
doc. 79 y leg. 79 C)

Zambrano y Albornoz, Antonio. Cf. Zambrano
Carrillo de Albornoz, Antonio.

Zambrano Carrillo de Albornoz, Antonio. Vocal
de la Junta de Sevilla, por el cabildo de jurados y
en representación de la nobleza, 28 mayo 1808,
firmante del Manifiesto o declaración de los

principales hechos que han motivado la crea-

ción de esta Junta Suprema de Sevilla que en

nombre del señor D. Fernando VII gobierna

los reinos de Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén,

provincias de Extremadura, Castilla la Nue-

va y demás que vayan sacudiendo el yugo del

emperador de los franceses, Sevilla, 17 junio
1808, Cádiz, 1808, y Diario Mercantil de Cádiz,
números del 202 al 204 (coleccionado en De-

mostración de la lealtad española, I). (Diario

Mercantil de Cádiz, 5 junio 1808; Riaño de la
Iglesia 2004; Gómez Imaz 1908)

Zambrano Portocarrero, José. Comisario hono-
rario de Guerra, 1817-1823. 

Zamora, Ángel. Escribano real que perteneció a
sociedades prohibidas, según lista del Archivo
General de Palacio. (AGP, Papeles Reservados

de Fernando VII, t. 67)

Zamora, Antero. Abogado de Alcalá, que perte-
neció a sociedades prohibidas, según lista del
Archivo General de Palacio. (AGP, Papeles

Reservados de Fernando VII, t. 67)

Zamora, Antonio. Vecino de Zaragoza, abogado,
vocal de la Junta de Censura de la provincia, ins-
talada en septiembre de 1813 (Gazeta Nacional

de Zaragoza bajo el Gobierno de la Regen-

cia de las Españas, 16 noviembre 1813). Diputado
provincial por Zaragoza, 29 octubre 1813 (Ga-

zeta Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno

de la Regencia de las Españas, 30 octubre
1813). Firmante del manifiesto de la Diputación
de Aragón, Zaragoza, 8 noviembre 1813, en el
que dice renacer para recomendar la pronta
obediencia a los decretos de las Cortes, y la coo-
peración entre todos y el amor al bien (manifies-
to publicado en Gazeta Nacional de Zaragoza

bajo el Gobierno de la Regencia de las Espa-

ñas, 9 noviembre 1813, y por Rodríguez-Solís
1895)

Zamora, Ezequiel. Refugiado en Inglaterra, en
enero de 1829 percibía una libra y doce chelines
al mes del Comité de Ayuda. (SUL, Wellington

Papers)

Zamora, fray Francisco. Comendador de la
Orden de San Juan, vocal de la Junta de Sanidad
de Zaragoza, 1 octubre 1808. (Gazeta de Zara-

goza, 1 octubre 1808)

Zamora, Francisco. Alcaide de la cárcel de Cádiz,
1813, elogiado por el Tribuno por sus sentimien-
tos de humanidad.

Zamora, José. El tribunal del Consulado de Cádiz
no le permite trabajar, junto con otros, en los
muelles de las puertas de Sevilla y San Carlos en
Cádiz, 15 octubre 1813. (El Redactor General,
12 diciembre 1813)

Zamora, José María. Oidor honorario de la
Audiencia de Caracas, 1818-1819. 

Zamora, Juan. Teniente de fragata, ayudante del
cuerpo de Pilotos en Cartagena, 1815-1823. 

Zamora, Lorenzo. El 18 de enero de 1809 se
alistó en el regimiento de Caballería de Caza-
dores de Sevilla de sargento primero. Se halló
en la batalla de Talavera, en el ejército de
Extremadura y en la retirada del duque de Al-
burquerque, siendo herido cerca de Jerez. Pasó
a Arcos, a curarse a su casa, y al regresar a Cádiz
se vio comprometido por los serranos a ponerse
al frente de algunas fuerzas, con las que batió al
enemigo en Bornos. Ascendió a alférez. Continuó
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en la sierra a las órdenes del brigadier González,
y libró a la villa de Alpandaire de ser incendiada
por los enemigos. Organizó el escuadrón de La
Romana. Con Ballesteros estuvo en la acción de
Jimena, y en la primera de Bornos fue herido,
quedando como muerto. Levantó el escuadrón
Húsares de Castilla, con el que libró trece accio-
nes. Pasó tres meses con Zaldívar, para escua-

dronar su gente. Observando al enemigo entre
Granada y Guadix fue herido de nuevo, se le
fracturó un tendón y quedó cojo, necesitado de
muletas. «¿No tengo derecho a que la patria me
dé algo más?», pregunta en un artículo, Cádiz,
2 marzo 1813, El Redactor General, 26 marzo
1813. Se le dio la licencia absoluta, y una re-
comendación para ser colocado en Hacienda.
Efectivamente fue nombrado administrador de
Rentas Nacionales de Cazalla (Sevilla). Colabo-
rador de El Defensor de la Patria, Sevilla, 1821.
Sostuvo en El Defensor una polémica con Fran-
cisco de Fuertes y Manuel López Cepero, a los
que acusaba de ladrones públicos y de infringir la
Ley de Monacales, en el asunto de las fincas de
la Cartuja de Sevilla. López Cepero se querelló
contra lo dicho por Zamora en los números 44 y
47 de El Defensor, y sobre la cuestión se pusie-
ron de acuerdo ambas partes en un juicio de
conciliación, 1821. Pero el acuerdo legal no ex-
tinguió la diferencia. Zamora publicó un Aviso,
en el que con alusión al Fandango de guitarri-

lla, anuncia una nueva respuesta contra López
Cepero en el nº 48 de El Defensor de la Patria.

López Cepero acusó de parcialidad, a favor de
Zamora, al juez interino Justo García de la Mata.
Organizador en su casa de la Tertulia Patriótica
de Cazalla (Sevilla), 1822. (El Redactor Gene-

ral, cit.; García de la Mata 1822)

Zamora, Luis Manuel. Autor de «Anécdota»,
Diario Mercantil de Cádiz, 3 octubre 1813, en
el que anuncia la publicación de Cotejo impar-

cial entre la conducta que se ha tenido, y la

que de justicia se debió tener con los oficiales

del ejército y armada, que hechos prisioneros

admitieron o no servicio del gobierno intru-

so; ya se hayan presentado implorando la

generosidad del nuestro, o fiados en los indu-

ltos del 21 de noviembre de 1810 y 25 de ma-

yo de 1812, Cádiz, 1813, dos ediciones. (Riaño
de la Iglesia 2004; Palau y Dulcet 1948; El Re-

dactor General, 12 diciembre 1813)

Zamora, Manuel. Subteniente, prisionero de gue-
rra adscrito al depósito de Sancerre. El 9 de julio
de 1824 llega a Calais. (AN, F7, 11987)

Zamora de Riofrío, I conde de. Cf. Medina Ayuda
y Corella, Manuel de.

Zamorano, Antonio (Barcelona, h. 1736 - Bar-
celona, 18 junio 1818). Cadete de Artillería, 1
agosto 1754, participó en la guerra de Portugal,
1762, fue a Cartagena en 1775 a preparar la expe-
dición de Argel en la que también tomó parte. En
1781 solicitó licencia para casarse, pero no cons-
ta con quién; en la ocasión no presentó su parti-
da de bautismo. Participó en 1782 en la conquista
de San Felipe de Menorca, quedando contuso en
una rodilla por el fuego enemigo. En 1790 ingre-
só en la Maestranza de Barcelona y el 13 de agos-
to de 1794 ascendió a coronel. El ascenso a
brigadier le llegó el 13 de diciembre de 1797, sien-
do destinado al Campo de Gibraltar. Al ascender
también a mariscal de campo, 5 octubre 1802, fue
nombrado también subinspector del departamen-
to de Sevilla, pero por sus achaques y avanzada
edad no se considera con fuerzas para el cargo. De
cuartel en Barcelona, 11 octubre 1802, todavía es
nombrado jefe de Escuela del departamento de
Barcelona, 6 septiembre 1803. Gran cruz de San
Hermenegildo, 20 noviembre 1816. (AGMS)

Zamorano, Joaquín de. Vicecónsul en Alexandría
(Virginia, EE. UU.), 1815-1819; secretario de la
Embajada en Berlín, 1820-1822. 

Zamoray, José. Comisario de aguas del Canal de
Aragón y Cataluña, vecino de la parroquia de San
Pablo en Zaragoza, en cuya casa se celebraron
algunas reuniones previas para el restableci-
miento de la Constitución el 5 de marzo de 1820,
en las que participaron oficiales del regimiento
de Toledo. Dirigió después a los vecinos de San
Pablo contra la sedición absolutista del 14 de
mayo de 1820, y el 29 de agosto de 1821 fue uno
de los que se ofrecieron al jefe político de
Zaragoza, Moreda, para asegurar la tranquilidad
pública, después de la proclama alarmista de
éste del día 28. (Gil Novales 1975b; AGP, Papeles

Reservados de Fernando VII, t. 55)

Zanoleti. Cabo de las Milicias Provinciales de
Sevilla, preso el 6 de julio de 1821 por colaborar

Zamora, Luis Manuel
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en la farsa de los supuestos milagros anticonsti-
tucionales del hermano Rafael, urdida por el
presbítero Juan Domínguez Vázquez. (El Espec-

tador, 28 julio 1821)

Zanon, J. Elector de Cuenca en 1820. (El

Universal Observador Español, 16 mayo 1820)

Zanón, José. Sociedad Patriótica de Pamplona,
10 junio 1820. 

Zanoni, conde de. Título de Lombardía, origina-
do en 1791. El titular en 1811 tiene depositados
en Tesorería más de 4.500 reales, en exceso de lo
que le corresponde, y sin embargo ofrece a la
Junta-Congreso de Valencia otros 1.500, en soco-
rro de los necesitados. (Gazeta de la Junta-

Congreso del Reino de Valencia, 31 mayo 1811)

Zanoni Giacometi, Luis. Comisario de Guerra
que el 21 de julio de 1778 solicita licencia para
casarse con María de los Dolores Piña y Ruiz, hija
del intendente de Toro Gaspar de Piña. Entre los
documentos aportados figuran dos cartas de su
hermano mayor Alejandro Zanoni, desde Plasen-
cia (Italia), de 2 de enero y 21 de agosto de 1777, a
nombre propio y en el de su madre, María Cristina
Giacometi, aprobando el matrimonio. Comisario
ordenador, 1817. (AGMS)

Zapanta, Ceferino. Elector de Manila, que cues-
tionó la elección de Vicente Posada para diputa-
do a Cortes, 1821. (Latigazo, nº 2, 1821)

Zapata, Alonso. Suscriptor del Diario Gaditano,
1821, según la lista publicada en el citado perió-
dico del día 1 de marzo de 1821.

Zapata, Baltasar Antonio. Doctor soriano, autor
de Noticia del origen y establecimiento increí-

ble de las lanas finas de España en el extran-

jero, por culpa nuestra en no haber impedido

mejor la extracción de nuestro ganado lanar.

Y un discurso sobre el origen del ganado

lanar trashumante, el del Concejo de la Mesta

y Cabaña Real, Madrid, 1820; y de Discurso

dirigido desde Madrid a los habitantes de la

provincia de Soria, por uno de sus compro-

vincianos, Madrid, 1820. (Palau y Dulcet 1948;
El Universal Observador Español, 14 diciem-
bre 1820)

Zapata, Fernando. Cofirmante de un bando
de José María Calderón de la Barca, Cádiz, 26
enero 1811. (Diario Mercantil de Cádiz, 28 ene-
ro 1811)

Zapata, Francisco. Oficial de la Secretaría de
Gracia y Justicia, 1822. 

Zapata, Juan Francisco. Secretario de la Socie-
dad Económica de Sevilla, 1817-1822; diputado a
Cortes por Sevilla, 1820-1822. 

Zapata, Pablo. Arcediano de Arévalo, uno de los
llevados a Salamanca por los franceses en 1812,
hasta que Ávila satisficiese toda su deuda tributa-
ria. Cuando esto se verificó, todos fueron puestos
en libertad. Vicedirector de la Sociedad Económi-
ca de Ávila, 1820-1822. (Sánchez Albornoz 1911)

Zapata, Santiago (Calahorra, Logroño, ? - ?).
Magistrado de la Chancillería de Valladolid,
1806-1823; alcalde del crimen en 1809. (AHN,
Estado, leg. 10 A)

Zapata, Santiago. Secretario de la Sociedad
Patriótica de Tobarra (Albacete), 1820.

Zapata de Calatayud, Francisco de Paula. Bri-
gadier de Infantería, 1809-1823. 

Zapata y Caro, Juan. Diputado suplente por
Sevilla a las Cortes de Cádiz, 26 junio 1813, pero
no llegó a participar en ellas. (Ramos Rovi 2003)

Zapatel, Felipe (Zaragoza, ? - ?). Sargento del
primer regimiento de Infantería de Saboya, que
con ocho soldados de su regimiento y cuatro dra-
gones de Lusitania, embistió a los franceses,
haciéndoles 116 prisioneros, y rescatando a 17
suizos. El comandante general Luis de Villava les
premió inmediatamente. (Gazeta de Valencia,
1 julio 1808; Diario de Badajoz, 10 agosto 1808)

Zapater, José. Maestro polvorista que, con per-
sonal de la fábrica de Villafeliche, trabajó en Za-
ragoza durante el segundo sitio (en el antiguo
edificio de la Inquisición). (La Sala Valdés 1908,
artículo José Ximénez Cisneros) 

Zapater, Ramón. Propietario de una vacada de
reses bravas. Dos de sus toros, con divisa azul,
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figuran en el programa de los días 27 y 30 de julio
de 1808 (ésta no tuvo lugar), en Madrid. (Gazeta

de Madrid, 27 julio 1808)

Zapatero, Antonio. Funcionario público residen-
te en Villanueva de la Serena (Badajoz), deteni-
do a finales de abril o comienzos de mayo de
1822 por sostener el espíritu público. (Gil No-
vales 1975b)

Zapatero, Manuel. Oficial de la Secretaría de
Guerra, 1817-1821. 

Zapatero, Manuel. Empleado en Tesorería Gene-
ral. Sociedad Patriótica de Amantes del Orden
Constitucional, Madrid, 7 junio 1820. Firmó la
representación, 27 febrero 1821. Pudiera ser el
anterior. 

Zapatero, Manuel Hilario de. Secretario honora-
rio de S. M., secretario contador de la Junta del
Montepío de Oficinas, 1812-1822. (Procurador

General de la Nación y del Rey, 28 octubre
1812)

Zapatero, Miguel. Comisario de Guerra del depar-
tamento de Cartagena, cuerpo de Cuenta y Razón
de Artillería, 1817-1821. 

Zapatero y Pomar, Antonio. Abogado, alcalde
mayor de San Pedro Manrique (Soria), 1818-
1820. 

Zapatinos. Humilde labrador de Nueva (As-
turias) que, tras la quema del pueblo por los sol-
dados napoleónicos, se hizo guerrillero para
tomar venganza, matando sin compasión a los
franceses extraviados o rezagados. (Canella
1896)

Zapiola, Matías. Secretario de la logia Lautaro, o
de los Caballeros Racionales en Cádiz, 1808.
(Rojas 1970)

Zapoteado de Muniesa, el. Cf. Valiente, Blas.

Zappino, Cayetano. Ingeniero extraordinario,
noviembre 1796, destinado a Extremadura. Realiza
un plano de Valencia de Alcántara, con su recinto
fortificado, 1797. Se le atribuyen otros mapas y pla-
nos, de fecha indeterminada. Profesor de dibujo de

la Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares,
1803. Brigadier, coronel de Ingenieros, 1809-1832.
Firmante del Dictamen de la Junta Auxiliar del

cuerpo de Ingenieros acerca del proyecto de ley

constitutiva del ejército, Madrid, 1821. Purificado
el 11 de marzo de 1825. (Capel 1983; Paso 1892;
AGMS, expte. Alós)

Zappino, Fernando. Coronel del tercer batallón
del regimiento de la Corona, 8 de línea, 1817.
Contador general de Maestrazgos de las Órdenes
Militares en el Consejo de las Órdenes Militares,
1818-1837, pero sigue de honorario hasta 1839
(ya tenía la condición de honorario desde 1834). 

Zappino, Manuel (? - Madrid, 8 febrero 1830).
Ayudante de Ingenieros, 8 mayo 1785. Realiza
planos, perfiles y elevaciones para un cuartel de
Infantería en Medina del Campo, 1794. Profesor
de dibujo en la Academia de Zamora, enviado el
17 de noviembre de 1794 a las fortificaciones de
Pancorbo. Capitán, 1795. Por real orden de 12
de septiembre de 1797 volvió a la Academia de
Zamora. Realiza un plano de Haro, en la con-
fluencia de los ríos Ebro y Tirón (La Rioja), 1797,
en colaboración con José Morete y Miguel Her-
mosilla. Vocal de la Junta de Badajoz, 1808, que
le ascendió a coronel brigadier de Ingenieros del
ejército, y miembro de su comisión militar.
Mariscal de campo de Ingenieros, 1809; teniente
general, 1816-1830; miembro del Consejo Supre-
mo de la Guerra, 1817-1819; gran cruz de San
Hermenegildo, 1819; uno de los gobernadores de
la Junta del Montepío Militar, 1821-1823. (Capel
1983; Rincón 1926; Diario de Badajoz, 8 y 10
octubre 1808; Diario de Barcelona, 16 febrero
1830)

Zara, Antonio de. Brigadier de Ingenieros, 1793;
mariscal de campo, 1794; teniente general, 1814-
1823. 

Zara, Manuel de. Teniente coronel que, en la sali-
da de Tarragona del 18 de mayo de 1811, seguía a
la reserva con un obús, un cañón volante y 250
zapadores, encargados de destruir la trinchera
objeto de la acción (Gazeta de la Junta-Congreso

del Reino de Valencia, 28 mayo 1811). Coronel,
teniente coronel mayor del primer regimiento del
departamento de Artillería de Barcelona, 1817-
1822; comandante de Artillería de Gerona, 1823. 

Zapatero, Antonio
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Zaragoza, fray Camilo de. Capuchino, miembro
de la cruzada dirigida por fray José Gil. (AHN,
Estado, leg. 41 C)

Zaragoza, Diego. Tertulia Patriótica de Sevilla,
13-14 septiembre 1821, uno de los organizadores
del paseo cívico con el retrato de Riego. 

Zaragoza, Gaspar. Firmante de la Moción patrió-

tica, Valencia, 16 febrero 1811, en favor de las tro-
pas de Villacampa (Gazeta de Aragón, 23 febrero
1811). Vocal de la Junta-Congreso de Valencia, 6
marzo 1811. (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 12 marzo 1811)

Zaragoza, Josefa. Casada con el jornalero José
Armiñano. Fue acusada del robo de varias ropas
en casa de su vecina Rosa Manera, calle de
Torrecilla del Leal, nº 17. Juzgada por José
Martínez Moscoso fue condenada a un año de
reclusión en la galera y a las costas, enero 1821.

Zaragoza, Pedro. Comerciante de Valencia, afran-
cesado, aunque no se metió en política. (Barbas-
tro 1993)

Zaragoza, Tiburcio. Segundo comandante del
regimiento de Pamplona de Milicia Nacional,
1823. 

Zaragoza y Domenech, Agustina (¿Barcelona?,
h. 1786 - Ceuta, 29 mayo 1858). De padre arago-
nés, Pedro Zaragoza, y madre catalana, Raimun-
da Domenech, se casó el 16 de abril de 1803 con
Juan Roca, cabo segundo de la brigada del pri-
mer regimiento de Artillería, natural de Massa-
net de Cabrenys, con quien en 1808 se refugió en
Zaragoza al ser invadida Cataluña por los france-
ses. Allí se hizo famosa el 2 de julio de 1808 dis-
parando un cañón que habían abandonado, al
morir, sus servidores. Por ello se la llamó la Arti-

llera. Siguió combatiendo hasta que postrada
por la epidemia, con su hijo de poca edad tam-
bién enfermo, tuvo que buscar refugio en la bate-
ría del convento de Agustinos Descalzos. Allí
supo Agustina que la ciudad había capitulado.
Llevada al depósito de Casablanca, encontró allí
a su marido, capitán Roca, con el que se fugó en
Puente la Reina. El niño murió. Se le concedie-
ron los escudos de defensora de la patria y de
distinción, el primero el 30 de septiembre de

1808. En agosto de 1809 presentó una solicitud a
la Junta Central explicando lo que había hecho,
que es una especie de autobiografía. El resultado
fue que el 1 de septiembre de 1809 recibió el
nombramiento de subteniente de Infantería, con
sueldo. El matrimonio Roca repuso su salud en
Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Pero de nuevo Agustina se presentó en Tortosa a
defenderla, y fue hecha prisionera cuando capi-
tuló. Llevada a Zaragoza, volvió a encontrar allí a
su marido, también prisionero, y juntos se fuga-
ron otra vez cuando eran llevados a Francia. Se
incorporaron a la columna de Morillo, y estuvie-
ron presentes en la batalla de Vitoria. Después
Roca fue destinado a América, y Agustina se
quedó en España. Como el sueldo de subtenien-
te no era bastante, Agustina se presentó a Fer-
nando VII, quien el 5 de septiembre de 1814
ordenó darle 100 reales mensuales, además del
haber de subteniente. Pero, con todo su heroís-
mo a cuestas, da grima ver cómo tiene que
defender su derecho ante unos burócratas casi
anónimos que no lo entienden. Retirado su mari-
do a dispersos, 1 marzo 1822, y muerto antes del
27 de agosto de 1824, fecha de un escrito admi-
nistrativo de Agustina, ésta volvió a casarse con
el médico Juan Eugenio Cobo, natural de Belchi-
te. Asuntos de familia la llevaron a Ceuta, y allí se
quedó. En los dos matrimonios tuvo descenden-
cia, a la que el Estado otorgó una modesta pen-
sión. El 14 de julio de 1870 los restos de Agustina
fueron trasladados a Zaragoza. Una calle de este
ciudad lleva el nombre de Agustina de Aragón.
(La Sala Valdés 1908; AGMS; Páez 1966)

Zaraicejo, Manuel. En carta a la Junta Central,
Madrid, 12 noviembre 1808, ataca al conde de
Belveder. (AHN, Estado, leg. 52 A) 

Zaraín, Tomás. Cf. Zeraín, Tomás. 

Zarandia, Martín. Coronel, teniente coronel de
Artillería, comandante del cuarto escuadrón
de La Coruña, 1815-1823 (excedente en 1818-
1819).

Zarandia, Pedro. Canónigo de la catedral de Jaca
(Huesca) y examinador sinodal de su obispado,
traductor de Pío VI: Colección de los breves e

instrucciones relativas a la Revolución Fran-

cesa, desde el año 1790 hasta el de 1796, tres
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tomos, Zaragoza, 1829, a la que puso un prólogo
en el que se ve la gran enemiga que tenía a la
citada revolución, y especialmente a la Constitu-
ción Civil del Clero. 

Zárate, Agustín (?, h. 1791 - ?). Negociante de
Bilbao. Pasa por Calais en 1823. En París en mar-
zo de 1824. (AN, F7, 11998)

Zárate, Juan de. Comisario de Guerra, 1820-1822.

Zárate y Murga, Juan María (Orense, ? - ?). Abo-
gado, jefe político de Tuy y Orense, 1820-1822.
Cuando la intentona absolutista del 19 y 20 de
diciembre de 1820 dirigió el día 23 a los ciudada-
nos de su distrito una proclama tranquilizadora.
(El Universal Observador Español, 5 enero
1821)

Zaratiegui y Celigueta, Juan Antonio (Olite,
Navarra, 27 enero 1804 - Utrera, Sevilla, diciem-
bre 1872). Combatió contra los liberales en 1822,
como secretario de Santos Ladrón, alcanzando el
grado de capitán. En marzo de 1833 fue encarga-
do de la secretaría en la Subinspección de Volun-
tarios Realistas de Navarra. Comenzada la guerra
civil, fue secretario y amigo de Zumalacárregui.
Muchos de los partes, proclamas y documentos
de éste fueron redactados por Zaratiegui. Dirigió
en 1837 una expedición contra Castilla, a la que
se refiere el Diario del cerco de San Benito

durante la permanencia de la facción Zara-

tiegui en la ciudad de Valladolid, desde el 17

al 24 de septiembre de 1837, fechada el día 30.
Emigró tras la firma del Convenio de Vergara.
Publicó Vida y hechos de don Tomás de Zuma-

lacárregui, Madrid y París, 1845, traducción
francesa del mismo año. Obra muy importante
para la historia del carlismo, lleva un retrato
equivocado, pues al decir de Palau, no es el de
Zumalacárregui, sino el del mariscal de campo
Carlos Tolra Marsella. Fue reimpresa en San
Sebastián, 1946. En 1847 Zaratiegui se acogió a
indulto, regresó a España y se reintegró en el
ejército. Teniente general, 1868. Se le atribuye
una Proclama que... dirige a los aragonés

[sic] esperando obedecerán sus órdenes enca-

minadas a sostener el trono de S. M. la reina

Dª Isabel, s. l., s. a., imprenta de Ramón León, a
pesar de la cual siguió participando en activida-
des carlistas. (Pirala 2005; Palau y Dulcet 1948)

Zarauz, Joaquín. Capitán de navío, 1802, vecino
de Bilbao, al producirse la invasión francesa se
retiró al pueblo de Hoznayo, Merindad de
Trasmiera, Santander. Desde allí auxilia a los
patriotas, según se denuncia en Santander, 11
septiembre 1809. (Sanfeliú 1988)

Zarauz, José Benito. Mariscal de campo de Caba-
llería, 1802. Vocal de la Junta insurreccional de
Bilbao, 6 agosto 1808. Los franceses le confisca-
ron los bienes, cuando unos días después recu-
peraron la provincia, aunque trata de justificarse
diciendo que fue arrastrado a la insurrección
por la violencia de los amotinados (Gazeta de

Madrid, 24 diciembre 1808). Teniente gene-
ral, 1814-1823; gran cruz de San Hermenegildo,
1816. 

Zarauz, Rafael. Cura de San Mateo, vocal de la Jun-
ta de Lorca, 1809. (AHN, Estado, leg. 15, doc. 7)

Zarazosa, Juan Cruz. Capitán del regimiento de
Sevilla, a las órdenes de Riego en enero-marzo
de 1820. (Fernández San Miguel 1820)

Zarceño, el. Apodo gentilicio de un faccioso que
operaba por tierras de Plasencia y de Granadilla,
apresado por la Milicia Nacional en la noche del 15
al 16 de julio de 1822. (Flores del Manzano 2002)

Zarracina, Francisco. Oficial de Artillería, resi-
dente en comisión en Oviedo, autor, junto con sus
compañeros Manuel Zacarés y Antonio Solís, de
un Manifiesto que hacen al público, Oviedo,
Pedregal, s. a., fechado a 11 de abril de 1822. En
este escrito se solidarizan con el segundo regi-
miento de Artillería, hasta que no se sepa con cla-
ridad lo ocurrido en Valencia. (Zarracina 1822)

Zarraga, José Antonio de. Administrador de la
Casa de Misericordia de Bilbao durante el
Trienio, destituido en abril de 1823 por su ideo-
logía liberal, sustituido por Tomás de Larraondo.
(Guiard 1905)

Zarraga, Juan José de. Regidor del Ayuntamien-
to de Bilbao, elegido el 30 de noviembre de 1808
bajo el dominio francés. Abandonó el cargo
durante la vigencia de la Constitución de 1812,
pero fue reinstalado por Fernando VII el 10 de
julio de 1814. El 11 de abril de 1823 fue uno de los

Zárate, Agustín
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regidores municipales que no abandonaron su
puesto al entrar en la villa las tropas realistas de
Quesada. (Guiard 1905)

Zarza. Posible socio de El Vespertino del Turia,
Valencia, 1820. 

Zarzuelo, Felipe (Valladolid, ? - ?, marzo 1811).
Jefe guerrillero que en 1809 acató el mando de
Juan López Fraga. Ejecutado por sentencia de la
Junta Criminal de Valladolid. (Sánchez Fernán-
dez 2001)

Zavala, Lorenzo de (Tecoh, Yucatán, 3 octubre
1788 - San Jacinto, Texas, 15 noviembre 1836).
Hijo de Anastasio Zavala y de María Bárbara
Sáenz, estudió en Mérida (Yucatán), en cuyo
seminario tuvo la suerte de encontrar a Pablo
Moreno, maestro de filosofía, enemigo de la Es-
colástica. En 1808, al ser invadida España por
Napoleón, Zavala se incorporó a las juntas de San
Juan, en la misma ciudad de Mérida, fundadas
por el sacerdote Vicente María Velásquez, juntas
que habían evolucionado desde un primitivo sen-
tido religioso hasta ser una verdadera sociedad
patriótica, con vocación popular, que a partir de
1813 publicó El Aristarco, siendo Zavala su prin-
cipal redactor. Éste fundó luego El Redactor y
El Filósofo. Vocal de la Junta de Censura de
Yucatán, 25 julio 1813, el 4 de mayo de 1814 fue
detenido como liberal y encerrado en San Juan
de Ulúa. Fue liberado en 1817. Aprovechó el
encierro para estudiar inglés y Medicina. En
1820 volvió a Yucatán, donde publicó El Hispa-

no-Americano, periódico. Elegido diputado a
Cortes por Yucatán, 1820-1822, tomó asiento el
25 de febrero de 1821. Al pasar por Cuba publi-
có Idea del estado actual de la capital de

Yucatán, La Habana, 1821. Parece que en Ma-
drid concibió Zavala la idea de la independencia
de América, bajo formas monárquicas, con prín-
cipes españoles. Pero ya en el verano de 1821 se
fue a París, camino de México, y para hacerse

pagar el viaje concibió el disparatado proyecto
de Moctezuma III. Pasó de París a Londres, y por
los Estados Unidos regresó a México, en donde
fue elegido diputado al Congreso. Partidario de
Iturbide al principio, comenzó a distanciarse
de él cuando vio que no era viable, publicando
Proyecto de reforma del Congreso, México,
1822, folleto que obligó al emperador a sustituir

al Congreso por una junta instituyente, en la que
Zavala representó a Yucatán, lo que no frenó la
oposición de éste. Publicó Voto... sobre el regla-

mento político que se proyectaba en la junta

instituyente, México, 1823; tradujo Tratado de

las garantías individuales, de P. C. F. Daunou;
y Dictamen de las Comisiones de Crédito

Público y Especial de Hacienda, sobre la

organización de la oficina de este ramo, 1824.
Redactó después el discurso preliminar de la
Constitución de 1824, siendo elegido senador al
año siguiente. Tradujo del francés Las cuatro

primeras discusiones del Congreso de Pana-

má, de Orazio de Attelis, México, 1826. Fue uno
de los fundadores del rito de York, con Poinsett
y Ramos Arizpe, siendo nombrado gobernador
del Estado de México el 8 de marzo de 1827. Dio
a luz Manifiesto de los principios políticos del

Excmo. Sr. D. J. R. Poinsett, México, 1828, fue
el alma del movimiento del 30 de noviembre de
1828, que dio el poder a Guerrero, jefe yorkino,
éste le nombró secretario de Hacienda, 16 abril -
1 octubre 1829, y le encargó una delicada misión
en Yucatán. Publicó Manifiesto del gobernador

del Estado de México, Tlalpam, 1829; y con el
triunfo ulterior de los escoceses el 25 de mayo de
1830 tuvo que marcharse de México, trasladán-
dose a los Estados Unidos y a Europa. Dio a la
estampa Juicio imparcial sobre los aconteci-

mientos de México en 1828, Nueva York, 1830,
y México, 1830 (incluye 1829); Ensayo históri-

co de las revoluciones de México, desde 1808

hasta 1830, París, 1832, con varias ediciones
posteriores. Volvió a los Estados Unidos en 1832,
pero la cambiante situación política hizo que se
le devolviese el gobierno del Estado de México,
1833. Aprovechó la situación para presentar un
proyecto de supresión de monasterios y propie-
dades eclesiásticas, verdadero antecedente de
las leyes de Reforma. A finales de 1833 tuvo que
trasladarse de nuevo a Europa, publicando Viaje

a los Estados Unidos de América del Norte,
París, 1834. A su vuelta a América, se dirigió a
Texas, en donde tenía negocios de concesiones de
tierras a colonos norteamericanos, y a Coahuila,
tomando parte en los esfuerzos secesionistas de
Texas, cuya Declaración de Independencia firmó
el 1 de marzo de 1836. Elegido vicepresidente de
la República de Texas, se mantuvo en el cargo has-
ta el 22 de octubre. Era partidario incluso de la
anexión de Texas a los Estados Unidos. Por ello
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los mexicanos le consideran traidor; los texanos,
por el contrario, le consideran campeón de la
libertad. (Toro, A. 1925; Benson 1971; Palau y
Dulcet 1948)

Zavala, Luis Ignacio de. Masón, americano, se-
cretario de la logia Santa Julia en 1810. Durante
la Guerra de la Independencia se le impuso una
multa por sentencia firme, que el auditor Juan de
Santa Cruz y Molina le hizo pagar, recurriendo a
todos los medios, por lo que fue acusado, y con-
denado, de infracción de Constitución (siempre
según la interpretación del propio Santa Cruz en
su Representación, Cádiz, 1814). Ex guardia de
Corps. En 1814 se naturalizó francés. Herma-
no de Josefa Zavala, cuñado de Manuel Alonso
Viado, detenido con éste en 1819, y desterrado al
fin por su condición de francés. Ateneo, 14 mayo
1820. (Riaño de la Iglesia 2004; Carnero 1989a)

Zavala y Acedo, Manuel José de, III conde de

Villafuertes (Villafranca de Oria, Guipúzcoa, 7
noviembre 1772 - Alzo, Guipúzcoa, 6 octubre
1842). Hijo de José Martín de Zavala. Vecino de
Santander, 1791, y de Tolosa, su alcalde, 1804,
conde desde 1805, poseía seis mayorazgos y
otros bienes. Junto a la riqueza, hay en su figura
una herencia ilustrada, incluso con inquietudes
científicas, perfectamente compatible con el ser-
vicio a su propia casa. Nueve veces diputado
foral de Guipúzcoa durante el reinado de Car-
los IV, entre 1793 y 1807. Se dice de él que mues-
tra una tendencia foralista, frente a la autoridad
del corregidor y del propio poder real. Participa
en 1796 en el nacimiento de la primera partida
de miqueletes guipuzcoanos, germen de la futu-
ra fuerza policial. Estuvo en París en 1800-1801
estudiando física y química. Miembro de la dele-
gación de Guipúzcoa, que se concentra en Her-
nani para cumplimentar al emperador de los
franceses (Pérez y López 1791, I, lista de sus-
criptores; Gazeta de Madrid, 15 abril 1808).
Casado con Escolástica de Salazar, sobrina de
Luis de Salazar, ministro de Marina absolutista
en 1823. De nuevo alcalde de Tolosa, 7 julio
1813, designado el 24 de julio de 1813 para
asistir a las juntas generales de Guipúzcoa. En
agosto de 1818 hizo un rápido viaje a Pau, para
conocer los establecimientos de enseñanza de
la ciudad. Jefe político de Guipúzcoa, 1813, y
de nuevo, 20 enero 1821 - 16 febrero 1823, se

presenta al mismo tiempo como diputado general.
Ante la entrada de las tropas francesas en 1823,
temiendo las represalias realistas, salió de Tolosa
el 6 de abril de 1823 camino de San Sebastián, en
el seno de un pequeño convoy de Milicia Nacio-
nal y ejército. Su hijo Ignacio llevó un diario de
esta retirada, que se conserva manuscrito.
Embarcaron el 9 en el bergantín Diligente, que
les dejó en Santander al día siguiente. El 25 salie-
ron hacia La Coruña en la goleta Pasiega, adon-
de llegaron el 28. El conde y su hijo a mediados de
julio de 1823 pasaron a El Ferrol, en donde se
hallaban cuando esta ciudad se rindió, 14 julio
1823. Su tío Salazar opinaba que no debía huir
como si fuese un criminal, pero mientras el
corregidor absolutista de Guipúzcoa le embarga-
ba los bienes, el embargo le fue levantado en
1824, Villafuertes después de ir a Burgos, San-
tander otra vez y Tolosa, acompañado de sus
hijos Ignacio y Ladislao el 8 de noviembre de
1824 salió para París, no como refugiado político,
sino en viaje de estudios. Efectivamente siguió
cursos en la Sorbona de Mineralogía, Química y
Botánica, y regresó el 6 de mayo de 1826. Sala-
zar había conseguido en 1825 que el proceso se
trasladase a la Chancillería de Valladolid, lo que
alejaba al acusado de los odios locales. Se le per-
seguía sobre todo por haber actuado con firmeza
contra las partidas absolutistas en la época del
Trienio, pero él hizo ver que esto no significaba
ninguna opción política, sino el cumplimiento
estricto de la legalidad. Co-fundador de la Junta-
Sociedad de Fomento de la Agricultura, Artes y
Comercio de Guipúzcoa, 1830-1831. En 1830 se
mostró totalmente contrario a la entrada revolu-
cionaria de Espoz y Mina. No era liberal, pero
sobre todo después de la muerte de Fernan-
do VII, acepta la transición política, desde el
conservadurismo moderado, aunque mantenien-
do siempre como un coto cerrado el gobierno
local y provincial. Prócer del Reino en 1834. Para
serlo se exigía una renta anual de 80.000 reales,
cumplía con creces el requisito, pues superaba
los 200.000. En 1835 redactó una Notas, con
varias propuestas para acabar la guerra carlista.
Confía en este año en una completa victoria mili-
tar sobre los rebeldes. Luego evoluciona hacia el
movimiento de Paz y Fueros, 1838-1839. Corre-
gidor político de Guipúzcoa, 1839-1840: San Se-
bastián pide su cese en 1840. Murió a causa de una
intoxicación alimenticia. Su hijo Ignacio de Zavala

Zavala, Luis Ignacio de
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y Salazar le sucedió en el condado, pero por muy
poco tiempo, ya que murió el 18 de octubre de
1842 de la misma intoxicación que su padre.
(Llanos Aramburu 1998; Cajal 2002; Catálogo
Títulos 1951)

Zavala y Zagarra, Juan Antonio. Fiscal de lo cri-
minal de la Audiencia de Charcas, 1817-1819. 

Zavala y Zamora, Gaspar (Aranda de Duero, Bur-
gos, 7 enero 1762 - ?). Hijo de Francisco Antonio
de Zavala, administrador de Rentas Reales, natu-
ral de Eibar, y de María del Rosario de Zamora,
natural de Burgos. Autor de Descripción de las

plausibles fiestas, que al feliz nacimiento de

los dos serenísimos infantes gemelos celebra

la muy noble y leal villa de Madrid los días

13, 14 y 15 de julio de 1784, Madrid, 1784.
Publicó por entonces Por amparar la virtud,

olvidar su mismo amor, o la hidalguía de una

inglesa. Comedia nueva en tres actos, Barce-
lona, Juan Francisco Piferrer, s. a. (cat. Subastas
El Remate, 15 marzo 2007). Muere el padre en
Denia, 1788. Aragón restaurado por el valor

de sus hijos, comedia en tres actos (1790),
representada en agosto de 1808; Por ser leal y

ser noble dar puñal contra su sangre: la toma

de Milán, 1790; El Amor perseguido y la vir-

tud triunfante, comedia en tres actos, 1792; el
drama en un acto El triunfo del amor, 23 agos-
to 1793; el monólogo El poeta, 6 septiembre
1793; la comedia Píramo y Tisbe o No hay

poder contra los hados, 12 noviembre 1793; la
tragedia en un acto Semíramis, 1793, inspirada
en la de Voltaire. También en un acto el melodra-
ma El amor constante: Eurídice y Orfeo, 4
noviembre 1794; y la comedia en dos actos El

perfecto amigo, de la misma fecha. Fue el libre-
tista de El amor dichoso, melodrama en dos
actos estrenado en Madrid el 25 de agosto de
1796. Ayudó a Torcuato Torío de la Riva en la tra-
ducción que éste hizo de Chateaubriand: Ge-

nio del cristianismo, Madrid, 1798. Autor
de Triunfos de valor y ardid. Carlos XII rey de

Suecia, 1ª parte, comedia, Barcelona, 1799; La

destrucción de Sagunto, comedia en tres actos,
Madrid, 1800; La más heroica espartana, co-
media en tres actos, Madrid, 1800; La toma de

Hai por Josué, drama sacro en dos actos, Ma-
drid, 1801; El sitio de Pultov por Carlos XII,
2ª parte, comedia, Madrid, 1804; La Elvira

portuguesa, tragedia en dos actos, Madrid, 1804;
la tragedia en un acto La Eritrea, Madrid,
1804; Oderay, usos, trajes, ritos, costumbres y

leyes de los habitantes de la América septen-

trional, traducido del francés e ilustrado con
varias notas críticas, históricas y geográficas,
Madrid, 1804, trata sobre todo de los indios
sioux; y La Eumenia, novela, 1805. Entra en
otro registro con Himno que ha de cantarse en

elogio de los héroes de Aragón, Madrid y Zara-
goza, 1808; La Alianza española con la nación

inglesa, alegoría cómica en un acto, Madrid,
1808; Los patriotas de Aragón, comedia en tres
actos, septiembre 1808 (primera parte), sobre la
defensa de Zaragoza frente a los franceses, con
dedicatoria a Palafox. La segunda parte se titula
también El bombeo de Zaragoza, cuatro actos.
En seguida La sombra de Pelayo o el día feliz

de España, Madrid, 1808, contra Godoy; y a con-
tinuación La clemencia de Tito, traducción de
Metastasio, con la alegoría El Templo de la Glo-

ria, Madrid, 1810, en favor de José Bonaparte;
Tener celos de sí mismo, Barcelona, s. a. Tra-
ductor de Florian: Fábulas, Madrid, 1809, nueva
edición en Madrid, 1831 (reproducción facsímil,
Madrid, Espasa-Calpe, 1990); y de Crébillon: Rha-

damiste et Zenobie, en la que se aparta bastante
del original. Autor de Pitipieza jocosa en prosa

sobre la palabra Constitución y su significado,
1814, otras ediciones con título alterado; La

defensa de Ciudad Rodrigo, comedia en tres
actos, refundida por J. M., Barcelona, 1817; El cal-

derero de san Germán, o el mutuo agradeci-

miento, comedia en tres actos, Valencia 1818; El

amor constante, drama en un acto, Madrid, s. a.;
Alejandro en la Sogdiana, comedia en tres actos,
s. l., s. a.; Bellorofonte en Licia, drama en un acto,
1811; Carlos Quinto sobre Dura, comedia en tres
actos, 1811; El triunfo del amor y la amistad,

Jenwal y Faustina, comedia en tres actos, Barce-
lona, s. a.; La mayor piedad de Leopoldo el

Grande, comedia heroica en tres actos, 1811; La

Tamara o el poder del beneficio, comedia, s. l.,
s. a.; Las víctimas del amor, Ana y Sindham,
comedia en tres actos, Barcelona, s. a. (Lafarga
1982; Carnero 1989a, 1989c y 1991; Subirá 1949;
cat. Subastas El Remate, cit.; Palau y Dulcet 1948;
Boletín 6 del Viejo Wagner, diciembre 2007)

Zayas. San Sebastián de la Corte, 16 abril 1820.
Nombrado para recibir delaciones.
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Zayas, Francisco. Subteniente de Tiradores del
regimiento de José Napoleón, caballero de la
Orden Real de España, 11 marzo 1811 (Gazeta de

Madrid del 19); teniente, 18 junio 1812, hecho
prisionero por los rusos, 12 noviembre 1812.
(Boppe 1899; Ceballos-Escalera 1997)

Zayas, Joaquín de. Teniente de fragata que, al
mando de la goleta Empecinada, después de 34
días de navegación, llegó a Cádiz el 4 de enero de
1811, procedente de La Habana. Traía corres-
pondencia, 250.000 pesos fuertes para el rey y
50.118 para los particulares. (Gazeta de la Jun-

ta-Congreso del Reino de Valencia, 8 febrero
1811)

Zayas, marqués de. Cf. Zayas y Sabatini, Manuel de. 

Zayas, Venancio. Capitán afrancesado, que sirvió
más de dos años en uno de los cuerpos del rey
José, y luego, en 1811, gracias a sus parientes y
relaciones, pudo integrarse en el primer regi-
miento de Badajoz; según denuncia L. B. en Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 30 agosto 1813. 

Zayas y Benavides, María de las Mercedes, III

duquesa de Algete (? - ?, 26 enero 1848). Suce-
dió en el título a su abuelo el 15 de febrero de
1793. Se casó con Manuel Pérez Osorio y Spíno-
la, marqués de Alcañices, por lo que también lle-
vó este título, y a la muerte del marido el de
marquesa viuda de Alcañices, además de otros.
(Santa Cruz 1944)

Zayas y Chacón, José Pascual de (La Habana,
1772 - Chiclana, Cádiz, 28 octubre 1827). Des-
cendiente directo del doctor Francisco de
Zayas, establecido en Cuba desde 1568, perte-
necía a una distinguida y acomodada familia.
Enviado a España en 1789, sentó plaza de cadete
en el regimiento de Infantería de Asturias. Tras
servir en diversas guarniciones y recién salido
de subteniente, le tocó vivir en Ceuta el terrible
terremoto de 9 de octubre de 1790, del que
sobrevivió milagrosamente, siendo sacado de
entre los escombros en los que pereció su coronel,
con quien vivía. Participó en la guerra contra la
República Francesa, 1793, en la que obtuvo el gra-
do de teniente. Tras firmarse la paz, fue destinado
con su compañía al cuidado de uno de los buques
dedicados a traer caudales de Veracruz a

Cádiz, y después de uno de esos viajes tomó par-
te activa en la batalla de La Coruña, contra los
ingleses, a las órdenes del general conde del
Donadío, 26 agosto 1800, resultando con heridas
y ascendido a capitán. El teniente general Gon-
zalo O’Farrill le nombró su ayudante, cuando en
1805 fue con una división a establecer en Tosca-
na al nuevo rey de Etruria; y tras dos años en
Florencia, Zayas ascendió a sargento mayor. A
finales de 1807 regresó a España y se incorporó
como comandante en el regimiento de la Prince-
sa. En abril de 1808 la Junta Suprema de Madrid
le comisionó secretamente para que pasara a
Bayona, junto con Evaristo Pérez de Castro, a in-
formar al rey del verdadero estado de las cosas,
siendo el viaje totalmente inútil. De vuelta a
España, se dirigió a Valladolid para ponerse a las
órdenes del teniente general Gregorio de la Cues-
ta, quien le ascendió a coronel de Infantería,
encargándole la organización de uno de los regi-
mientos que a la sazón se estaban improvisando.
Tras una serie de tropiezos, pasó con Cuesta a
Extremadura, donde en enero de 1809 combatió
al mando de una brigada de Infantería, lo que le
valió el ascenso a brigadier por la Junta Central.
Se halló en la batalla de Ocaña, 19 noviembre
1809, lo que originó grandes críticas, que iban
desde su capacidad militar hasta su falta de
patriotismo. Al publicar que el 4 de diciembre
de 1809 se halla en Santa Cruz de Mudela, man-
dando la vanguardia, la Gazeta de Valencia, 26
diciembre 1809, sale a su defensa, presentándolo
«tan grande, esforzado y decidido» en la adver-
sidad como en la victoria. Ayudante del goberna-
dor de Sevilla, por decisión de la Junta Interina
en Sevilla, tras los disturbios del 24 de enero de
1810. Ya en marzo de 1810 era mariscal de cam-
po. Aunque no pertenecía al ejército del duque
de Alburquerque, tomó parte en el «paseo mili-
tar» ordenado por éste, 16 marzo 1810, pasando
con las guerrillas el río de Santi Petri (Gazeta de

Valencia, 13 abril 1810). Titulándose coman-
dante general de las tropas de la Isla de León,
envía al Consejo de Regencia un parte, 4 marzo
1811, sobre la acción de la víspera por el control
de un puente, que se acababa de tender, no
queda claro en dónde (Gazeta de Aragón, 27
marzo 1811). En un oficio, Campo de la Casca-
jera, 30 marzo 1811, comunica las órdenes da-
das para incomodar al enemigo, a fin de aliviar
la situación de Francisco Ballesteros a la derecha

Zayas, Francisco
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del río Tinto (Gazeta de la Junta-Congreso del

Reino de Valencia, 26 abril 1811). Atacado por
su posición política, le defiende un artículo en el
Diario Mercantil de Cádiz, 1 y 2 abril 1811. Se
halló en la batalla de La Albuera, 16 mayo 1811,
en la que perdieron la vida dos de sus ayudantes
(Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de

Valencia, 14 junio 1811). Luego se situó con sus
tropas en Cádiz y en Ronda, y a las órdenes de
Blake en Murcia y Valencia. La Junta de Valencia
le dio el mando de todas las cuadrillas reunidas
de la provincia de Cuenca. Derrotado el 11 de
julio entre el puente de Auñón y Sacedón, tuvo
que refugiarse en Valencia. Conquistó Cuenca el
28 de noviembre de 1811. Desde Mislata, 4
diciembre 1811, comunica la marcha comenzada
en la noche del 25 al 26 de noviembre de 1811
hacia San Onofre (Alicante), y de aquí, reforza-
do con otras unidades, a las Cabrillas (Cuenca),
en un rápido movimiento, que él mismo elogia en
términos superlativos; pero Darmagnac no le
esperó (Gazeta de la Junta Superior del Rei-

no de Valencia, 10 diciembre 1811). Acorralado
por el ejército francés en Valencia, se vio obliga-
do a capitular el 9 de enero de 1812, siendo con-
ducido al castillo de Vincennes, cerca de París. Se
dice que se hizo masón en la logia de Montpellier
o de Marsella. Napoleón ordenó ponerlo en liber-
tad el 12 de diciembre de 1813, porque le podía
ser útil para sus manejos diplomáticos. Tras la
misión encargada al duque de San Carlos, se
pensó en otra que se confiaría a Palafox o a Za-
yas. Éste fue rechazado debido sobre todo a las
opiniones negativas expresadas por el conde de
Laforest y por Suchet, quienes lo veían dema-
siado ambicioso, y demasiado adicto a la Consti-
tución. Zayas fue a Valençay, y después acompañó
a Fernando VII en su regreso a España, siendo el
primer comisionado que el monarca despachó a
manifestar su voluntad a las Cortes del Reino,
reunidas ya en Madrid. Trajo la carta del rey a la
Regencia, Valençay, 10 marzo 1814 (Diario Crí-

tico General de Sevilla, 1 abril 1814). Pronto
ascendió a teniente general, 1814, recibiendo
asimismo la gran cruz de San Fernando, 1815, man-
teniéndose de cuartel en la capital. En 1815 re-
husó el Virreinato del Perú, siendo nombrado
segundo cabo de Castilla la Nueva, 1817-1819.
Al proclamarse de nuevo la Constitución en
1820, fue el primer general a quien el rey nom-
bró su ayudante de campo. Diputado a Cortes

por La Habana, 1820-1822, suplente, juró el 3 de
marzo de 1821, y miembro de la Diputación Per-
manente de las Cortes, 1821, el 7 de julio de
1822 se encargó de la defensa de palacio, impi-
diendo la comunicación de los rebeldes con el
monarca. Capitán general de Madrid, marzo
1823, se encargó de dispersar a las fuerzas fac-
ciosas de Bessières. Hecha la entrega formal al
duque de Angulema, se dirigió con su columna
hacia Andalucía. Hizo todo lo posible por apagar
el entusiasmo patriótico de sus tropas. Cuando
Riego desembarcó en Málaga, 17 agosto 1823, lo
hizo arrestar y lo encerró, con otros, en la fra-
gata Comunera, que se hallaba en el puerto
malagueño. Después de la capitulación de Cádiz,
Zayas pidió y obtuvo su cuartel para Chiclana.
Reinstaurado el absolutismo, la Junta Superior
de Purificaciones le despojó de empleo, sueldo y
condecoraciones, entre las que se contaban la
banda de San Fernando, la de Carlos III y la pri-
mera cruz laureada de San Fernando de tercera
clase. Sus últimos días, aquejado de gota, los
vivió a expensas de su hermana y de sus íntimos
amigos Andrés Arango y el general José Mª Cada-
sal. Dias antes de morir, pero sin llegar a tener
noticia oficial de ello, le habían sido restituidos
sus empleos y honores. (Azanza 1957; Diario

Mercantil de Cádiz, cit.; Pezuela 1863; AHN,
Inquisión, leg. 2880; Estado, leg. 5 D, doc. 37;
Gazeta Nacional de Zaragoza, 8 septiembre
1811; Diario de Barcelona, 2 octubre 1811;
Diario Crítico General de Sevilla, cit.; Baselga
1954; Historia de los Generales 1840)

Zayas Fernández de Córdoba, José de. Alcalde
mayor de Fregenal (Badajoz), 1815-1820, su juez
de primera instancia, 1821. 

Zayas y Sabatini, Manuel de, marqués de Zayas

(Madrid, 17 junio 1796 - ?). Brigadier, 1805. Ma-
riscal de campo, visitó Sigüenza el 30 de junio de
1811, a fin de hacer una revista general de las
tropas. Se hospedó en casa de Antonio Vigil de
Quiñones, en la que el Ayuntamiento ofreció un
refresco y cena (Gazeta de la Junta Superior

del Reino de Valencia, 19 julio 1811). Nom-
brado presidente de la Junta de Guadalajara,
cuando la mayoría de sus miembros se habían
marchado. Tomó posesión el 24 de junio de 1811.
Ordenó inmediatamente al Empecinado que se
situase en Priego, de donde se había marchado.
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El Empecinado se resistió, y las relaciones
entre ambos cobraron una aspereza cada vez
mayor (actas de la junta, 22, 24 y 27 junio 1811,
en Arenas López 1913). Teniente general de
Infantería, 1814; gran cruz de San Hermenegildo,
1816. Se casó el 17 de junio de 1825 con Juana
Pérez y Ortiz de Páez. (Arenas López 1913;
Gazeta de la Junta Superior del Reino de

Valencia, cit.)

Zazo y Ortega, Julián. Cronista y rey de Armas
del número en todos los reinos, dominios y seño-
ríos de Fernando VII. Autor de Certificado del

título de barón de Mora a don Félix Valón,

capitán retirado, y vecino de la ciudad de

Barbastro, en el reino de Aragón, 2 hojas,
1817. (Cat. 72 Ultonia, Gerona, 1997)

Zea, Antonio de. Cf. Cea, Antonio.

Zea, Francisco Antonio (Medellín, Colombia, 23
noviembre 1766 - Bath, Inglaterra, 28 noviembre
1822). Hijo de Pedro Zea y de Rosalía Díaz, que
pertenecían a la nobleza colonial. Estudió en
Popayán con José Félix Restrepo y fue después
discípulo de Mutis, publica «Avisos de Hebe-
philo... o discurso previo a la juventud», en Pa-

pel Periódico de la ciudad de Santa Fe de

Bogotá, 8 y 9, abril 1791. Por recomendación de
Mutis el virrey le nombra el 11 de noviembre
segundo agregado de la Expedición Botánica.
Subdirector de la misma por real orden, 1792,
con sueldo de 500 pesos. Vive en Fusagasugá
realizando estudios y observaciones botánicas,
pero a la vez en 1792 y 1793 viaja a Santafé para
asistir a la tertulia de Antonio Nariño El Arcano

sublime de la Filantropía. El 3 de septiembre
de 1794 se le detiene por una carta que había
escrito a Nariño. Llevado en 1795 a Santafé, La
Habana y Cartagena de Indias, el 22 de enero de
1796 embarca para Cádiz, adonde llega el 18
de marzo enfermo de paludismo. Sigue cursos de
botánica, inicia en 1798 su correspondencia con
Cavanilles. El 15 de mayo de 1799 es declarado
inocente. En Madrid, 1800, inicia los procedi-
mientos para recuperar sus bienes. Colabora en
los Anales de Historia Natural, 1800-1801. Via-
ja a París en 1802, pero regresa a Madrid el 24 de
junio. Va a Cádiz en 1803 para solicitar el regre-
so a América. Se casa con la gaditana de padres
franceses Felipa Meilhon, con la que tendrá dos

hijas, pero una murió muy pronto. Ayudante de
Cavanilles en el Jardín Botánico de Madrid, 1803,
le sucedió en la dirección del mismo a su muer-
te, tomando la iniciativa de crear veinticuatro
jardines botánicos en provincias. Dirige El Mer-

curio y la Gazeta de Madrid desde el 13 de
enero de 1803 hasta el 18 de mayo de 1804. En
1805 obtuvo la cátedra de Botánica de Madrid.
Publicó Discurso acerca del mérito y utili-

dad de la botánica, Madrid, 1805, escrito para
dar comienzo en 1806 a las lecciones públicas en
el Jardín Botánico de Madrid. Zea en estos años no
ingresa en la Sociedad Económica de Madrid, pero
sí en la Academia de Medicina: junto con Claudio
Boutelou solicita el ingreso el 29 de abril de 1807,
y son admitidos el 12 de junio. Afrancesado, dipu-
tado por los territorios americanos a la Junta de
Bayona, fue uno de los firmantes de su Cons-
titución, 7 julio 1808. Se dice de él que había
sido masón en la logia Santa Julia, de Madrid,
calle Tres Cruces. Recibió la Orden Real de
España, 25 octubre 1809 (Gazeta de Madrid

del 27). Jefe de la segunda división del Ministe-
rio josefino del Interior, 1810, a la que compe-
tían «la instrucción pública, los establecimientos
científicos, artes, fábricas y manufacturas, in-
dustria y agricultura, las academias, bibliotecas,
imprentas, museos, los gabinetes de Historia
Natural, de Minas y de Máquinas, los jardines
botánicos y de aclimatación, los montes y vive-
ros, las casas de remonta y las crías de ganado,
los teatros y fiestas y ceremonias públicas, la
agricultura y economía rural, mercados y ferias,
las patentes de descubrimiento, el régimen de
los obreros, aprendices y maestros pensionados
fuera del reino para su instrucción en las cien-
cias, artes y manufacturas, los premios y
recompensas a los sabios, artistas, fabricantes,
artesanos y manufactureros». Siendo Claudio
Boutelou subdirector de la Sociedad Económica,
solicita el ingreso el 9 de febrero de 1811, y es
admitido el 11. A principios de 1812 fue enviado
a Málaga, como prefecto en comisión. Le fueron
entregadas, como compensación, algunas cédu-
las hipotecarias. Abandonó la ciudad el 28 de
agosto de 1812. Al acabar la Guerra de la Inde-
pendencia emigró a Francia. Firmante de la car-
ta encabezada por Francisco Amorós, París, 11
junio 1814, dirigida a Talleyrand por un grupo de
ex josefinos para que la hiciese llegar a Luis XVIII,
en la que tras felicitar al rey por su acceso al

Zazo y Ortega, Julián
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trono, y tratar de ganarse su simpatía, se quejan
de la injusticia de su situación presente. Tras
pasar por París y Londres, con su mujer e hija, en
la primavera de 1815 embarcó para América, lle-
gó a Haití, en donde conoció a Bolívar, y de allí a
Venezuela. Se unió a Bolívar en 1816, de quien
fue consejero; dirigió El Correo del Orinoco, en
Angostura, 27 junio 1818 - 23 marzo 1821, con
una interrupción entre el 10 de octubre de 1818
y el 1 de marzo de 1820. Sus cargos oficiales fue-
ron los de intendente, 12 febrero 1816. Miembro
de la Junta Provisional de Gobierno, 8 mayo
1817. Presidente del Tribunal de Secuestro de
los bienes de los realistas, 23 septiembre 1817.
Presidente de «Estado y Hacienda», 10 noviem-
bre 1817. Diputado al Congreso, febrero 1819, y
su presidente el mismo día 15, en el que fue ele-
gido vicepresidente de Colombia, y ministro ple-
nipotenciario en el exterior, 24 diciembre 1819.
Ayudó a Bolívar a redactar la Constitución de
Angostura, 1819, y fue enviado a España por el

Libertador en 1821 para buscar una avenencia,
pero se le hizo salir del país. Falleció en el curso
de su misión diplomática. (Mercader 1983; Sanz
Cid 1922; Francmasones 1812, citado por Riaño
de la Iglesia 2004; Diario Mercantil de Cádiz,
10 agosto 1813; Barbastro 1993; Vernet 1975; Hen-
ríquez 1947; Caze 1825; López Piñero 1983; Soto
2000; Díaz Torrejón 2001; Ceballos-Escalera
1997; Fernández Sirvent 2005)

Zea, Joaquín de. Brigadier de Caballería, 1810;
mariscal de campo, 1815-1841. 

Zea, José de. Abogado de los Reales Consejos,
diputado suplente por Córdoba a las Cortes
de Cádiz, 22 septiembre 1810. (Ramos Rovi
2003)

Zea Bermúdez. Cf. Cea Bermúdez. 

Zea Escudero, Juan Manuel de. Inquisidor, com-
ponente de la Junta de Toledo y comisionado en
varios pueblos, 1809. Inquisidor de Barcelona,
1818. (AHN, Estado, leg. 33 B, doc. 152; Van
Halen 1827, I, p. 375)

Zeagago, Juan de. Reunión de Amigos de Ibiza,
30 mayo 1820. 

Zebollino, Eleuterio. Cf. Cebollino, Eleuterio.

Zegrí, Juan Nepomuceno. Abogado, apoderado
de Mariano José Sicilia ante la Chancillería de
Granada, 1826 y siguientes. (Guillén Gómez
2005)

Zel Loizaga, Pedro del. Cf. Cel Loizaga, Pedro del.

Zelis, Francisco de. Cf. Celis, Francisco de.

Zemborain, Jerónimo. Fiscal de la Audiencia de
Canarias, 1817-1821; magistrado de la Audiencia
de Navarra, 1822-1823. 

Zendoqui, José. Capitán, muy joven. Sociedad
Patriótica de Lorencini. 

Zendoquiz, Mateo. Fiscal de la Sala de Alcaldes
de Casa y Corte, mayo 1814.

Zengotita y Bengoa, Joaquín. Alcalde mayor de
Alcalá de Henares, 1815; corregidor, 1817-1820;
magistrado honorario de la Chancillería de Gra-
nada, 1819-1820.

Zenteno, Francisco José. Hermano mayor de Ma-
nuel José. No se sabe si los Zentenos son de origen
castellano o aragonés. Francisco José fue pri-
mero secretario de cámara del obispo en Guadix,
y hacia 1786 es nombrado provisor y vicario
general interino de la colegial de Baza, y el 28 de
septiembre de 1790 canónigo doctoral de la mis-
ma, dignidad que ejercerá hasta el final de su
vida. Reunió un importante monetario. Se le elo-
gia también como geógrafo y agricultor, cultiva-
dor de batatas en Baza desde 1804, y como
arqueólogo, excelente conocedor de la comarca
de Baza. Rojas Clemente en 1804 hará grandes
elogios de su talento. Importante aportación fue
la Memoria sobre Urci, 1806, tema que apasio-
naba mucho entonces a todos los ilustrados de la
región, que discutían sobre la localización de
esta antigua ciudad romana. A diferencia de su
hermano, no se movió de Baza durante la Guerra
de la Independencia. Sus problemas comenzaron
con la revolución del año 20. Fue una de las auto-
ridades que juraron la Constitución en Baza el 15
de abril de 1820, y también fue uno de los que
difundieron la orden dada a los párrocos para
que explicasen la Constitución, o para preparar
las próximas elecciones a Cortes. No era sin
embargo un liberal, en la plena acepción de esta

3267

Zenteno, Francisco José



palabra, sino un ilustrado viejo estilo. Mariano
Sicilia le denunció por asuntos de disciplina ecle-
siástica. Zenteno contestó con una representa-
ción a las Cortes del 26 de abril de 1821, que se
publicó en Murcia. Representación dirigida en

26 de abril de 1821 al Soberano Congreso de

las Cortes generales, Murcia, 1821. Deportado a
la villa de Serón (Almería), siguió preparando su
defensa. El 28 de abril de 1821 se dirige al nun-
cio Giustiniani, justificando su actuación. Así las
cosas los gobernadores eclesiásticos de Guadix y
Baza volvieron a la carga contra él, acusándole
de servil. A esta época debe corresponder el Ofi-

cio dirigido a los señores gobernadores del

obispado de Guadix, Baza, s. a., que trae Palau.
El 31 de enero de 1823 el ministro de Justicia le
dio ocho días para que se trasladase deportado a
Borja (Zaragoza), localidad que él cree que se
halla en los Pirineos del Alto Aragón. Aquejado
de reumatismo, la caída del liberalismo le libró
del castigo. Se vengó presentando un informe el
31 de enero de 1824 contra Mariano José Sicilia,
acusado ahora de infidencia. Debió morir por
entonces, pues ya no figura su nombre entre los
componentes del cabildo de la colegial en un
documento del 19 de octubre de 1825, y al año
siguiente se cubrió la vacante. (Guillén Gómez
2004; Palau y Dulcet 1948)

Zenteno, Manuel José (?, h. 1752 - ?). Hermano
de Francisco José. Canónigo magistral de la cole-
giata de Ugíjar, 24 diciembre 1785, de donde tras
hacer oposiciones pasará también como canóni-
go magistral a la colegial de Baza, en cuya ciudad
residirá hasta su muerte, salvo los años del exi-
lio. Muy buen orador y agricultor, y también
arqueólogo y paleontólogo, según Rojas Clemen-
te. Algunos de sus hallazgos pasaron al Archivo
Arqueológico Nacional. Secretario de la Socie-
dad Económica de Baza, 1792-1798. Director de
Caminos de Levante en el partido de Baza, hacia
1793. Cuando comenzó la Guerra de la Indepen-
dencia vio su casa invadida y robada. Los asal-
tantes buscaban los papeles de su Comisión de
Caminos, lo que no consiguieron. Él no fue ase-
sinado, como lo fueron otros, porque se había
desplazado a Madrid. El 24 de mayo de 1808 se
le concedió la entrada en la Orden de Carlos III,
pero faltaba hacer oficial el nombramiento, lo que
no tuvo lugar debido a la alteración que experi-
mentó la vida pública. No se sabe si Zenteno se

quedó en Madrid o volvió a Baza, pero sí que muy
poco después se le encuentra en Sevilla, en don-
de Martín de Garay le nombra miembro de la
Junta General de Caminos del reino de Granada.
Estuvo en esta ciudad, hasta que en enero de
1810 entraron en ella los franceses. Manuel José
trató de refugiarse en Baza, pero también aquí
entraron los franceses. El 7 de marzo de 1810 el
comandante militar francés le nombra miembro
de una comisión, encargada de felicitar a José I
el día de su santo, 19 de marzo. Entonces el arzo-
bispo Manuel Moscoso y Peralta le nombró prior
de la iglesia granadina, sin haber tenido él parte
alguna en este nombramiento. No le quedó más
remedio que afrancesarse. Caballero de la Orden
Real de España, 28 marzo 1810 (Gazeta de

Madrid del 14 de abril). Según pretende, esta
condecoración se le dio porque venía a reempla-
zar a la de Carlos III, que en el ámbito josefino
había desaparecido. En septiembre de 1812 tuvo
que huir a Francia. Se dirigió en primer lugar a
Calatayud, en donde tenía un hermano. Pensó en
presentarse a la junta de esta localidad, pero se
había esfumado. Tuvo que pasar a Francia por
Canfranc, con idea de llegar hasta Navarra, en
donde se decía que se hallaba la Junta de Ara-
gón. A mediados de noviembre de 1812 se en-
contró en Oloron, enfermo y sin poder volver a
su patria, en donde se le consideraba traidor. En
1814 se encontraba en Burdeos. Considerado
peligroso por su conducta en los Cien Días, en
marzo de 1816 fue deportado a Cahors, lo mismo
que otros ciudadanos. El 3 de junio de 1818
envía un memorial a Fernando VII, en que sostie-
ne la tesis de que nunca había sido afrancesado,
sino que se halló en ese bando por carambola del
destino. Volvió a España en 1820, gracias a la
revolución de este año. Se instaló en Madrid, en
donde reanudó su relación con los periodistas ex
afrancesados que bullían en la capital. Autor de
Cartas del compadre del holgazán y apologista

universal de la holgazanería, Madrid, 1820-
1821, obra contra El Zurriago de amplia difusión
en el Trienio y después. Brevemente se puede
decir que sigue el ejemplo de Miñano, pero posee
alta calidad literaria. En 1822 apareció ya la
segunda edición. El Universal, Madrid, 20 sep-
tiembre 1822, insertó una crítica muy elogiosa
de la obra, escrita por P. A. y G., es decir, Pedro
Álvarez y Gutiérrez, viejo amigo bastetano.
Autor también de Suscripción a las memorias
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sobre las casas de los expósitos, modo de or-

ganizarlas y de lactar artificialmente a los

niños, su crianza y educación hasta la edad

de 10 años, y demás concerniente a este

asunto, tan digno de la atención del Gobierno

y de la caridad cristiana, Madrid, 1821, viejo
tema ilustrado (anunciado en Miscelánea de

Comercio, Política y Literatura, 20 enero 1821).
Niega en 1822 ser autor de las cartas del Compa-

dre del Zurriago, simplemente porque en ese
momento no le convenía. En virtud de una repre-
sentación en la que pedía que se le reintegrase
en su prebenda, el 19 de junio de 1822 el Consejo
de Estado remitió la cuestión al juez eclesiástico
de Baza. Logró lo que pretendía, lo cual, parado-
jas de los tiempos, en 1825 la hacía aparecer
como sospechoso de liberalismo, ya que debía su
posición al Gobierno Constitucional. Murió pro-
bablemente en Baza. (Morange 2002; Guillén
Gómez 1997 y 2004: Ceballos-Escalera 1997; Gil
Novales 1975b; Miscelánea de Comercio, Polí-

tica y Literatura, cit.; El Universal Observa-

dor Español, 5 mayo 1821)

Zeper Gazoaraz, A. Anagrama de Pérez Zarago-
za Godínez, Agustín. 

Zequeira y Arango, Manuel de (?, 1764 - ?, 1846).
Cubano, importante poeta neoclásico, capitán
de la guarnición de La Habana, autor del poema
El Cementerio, La Habana, 1806; Paralelo

militar entre España y Francia, con varias

reflexiones sobre el éxito feliz de nuestra

independencia, contra las usurpaciones de

Bonaparte, La Habana y México, 1808, Cádiz,
1809; Primer sitio de Zaragoza, La Habana,
1809; Zaragoza rendida, en el Mensajero

Político, Económico Literario de La Habana,
reimpreso en Cádiz, 1809. Usó el seudónimo de
Enrique Aluzema. Siguió con A la nave de va-

por, La Habana, 1819; España libre, La Habana,
1820; Poesías publicadas por un paisano

suyo, Nueva York, 1829 (el paisano es Félix Va-
rela), y La Habana, 1852. Junto con Manuel Justo
de Rubalcava, Poesías, La Habana, 1964. (Riaño
de la Iglesia 2004; Palau y Dulcet 1948)

Zerain, Tomás de. Brigadier, 1804; mariscal de
campo, 1808-1823. A finales de 1808 sale de Sevi-
lla para apostarse en los puntos por donde pudie-
ran entrar los franceses hacia Extremadura

(Gazeta de Valencia, 20 enero 1809). General
de la quinta división del Ejército del Centro, 1809.
La Junta de Córdoba le oficia el 14 de enero de 1810
para que fortifique el castillo que hay sobre el paso
de Mano de Hierro, que se hallaba completamente
desguarnecido (Gazeta de Valencia, 30 enero
1810). (Moya 1912; AHN, Estado, leg. 16, doc. 5)

Zerezo. Cf. Cerezo.

Zerrezuela, Francisco. Reunión Patriótica de Se-
villa, 30 junio 1820. 

Zestafe, Juan de. Miembro de la Milicia Nacional
Voluntaria bilbaína que, en abril de 1821, formó
parte de una columna volante desplazada a Gal-
dácano para detener a los realistas alaveses que
avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Zeverio, Martín José. Receptor de la Real Capilla,
ministro honorario del Consejo Real, 1817-1819. 

Zeverio, Santiago. Oficial de la Secretaría de Gra-
cia y Justicia, 1815-1820. 

Zires, Pantaleón. Reunión Patriótica de Sevilla,
30 junio 1820. 

Ziria. Cf. Ciria. 

Ziria, Alejo Miguel. Cf. Ciria, Alejo Miguel. 

Zolina, vizconde de. Cf. Idiáquez y Carvajal, Fran-
cisco Javier.

Zollina. Cf. Zolina.

Zomeño, Mariano. Sociedad Patriótica La Fon-
tana de Oro, 3 junio 1821. 

Zornoza, Donato. Vocal de la Junta Ampliada de
Soria, 1808. (Pérez Rioja 1962)

Zornoza, Félix Vicente. Oficial de la Milicia regla-
mentaria bilbaína en 1822. (Guiard 1905)

Zornoza, Tomás de. Beneficiado y párroco de
San Antón, en Bilbao, que fue deportado a San-
toña a causa de sus simpatías realistas poco des-
pués de un motín liberal ocurrido en agosto de
1822. (Guiard 1905)
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Zorraquín, José. Relator del Consejo, diputado
suplente por Madrid a las Cortes de Cádiz, elegi-
do el 21 de septiembre de 1810, juró el día 24
siguiente. Oficial de la Secretaría de Gracia y
Justicia, septiembre 1813. Se le formó causa en
1814, contra la que interpuso un recurso de nuli-
dad, pero por el decreto de 15 de diciembre de
1815 fue enviado ocho años al presidio de Alhu-
cemas (Diario Gaditano, 17 febrero 1821).
Liberado por la revolución de 1820, el 2 de mar-
zo llega, con otros ex confinados, a Málaga, en
donde se les da un gran recibimiento, y en don-
de el 7 de abril asiste a la ceremonia de la jura
solemne de la Constitución (Oliva 1957). Tam-
bién es homenajeado en 1820 por el pueblo de
Madrid, pasa a ser jefe de la sección de Nego-
cios Eclesiásticos en el Ministerio de Gracia y
Justicia, 1821; magistrado del Tribunal Supre-
mo, 1822-1823. (Calvo Marcos 1883; El Redactor

General, 5 septiembre 1813; El Universal Obser-

vador Español, 23 mayo 1820)

Zorraquín, Mariano (?, 1779 - cerca de Vich, 26
mayo 1823). Como oficial de Ingenieros estuvo
en el segundo sitio de Zaragoza, siendo ascendi-
do a coronel el 9 de marzo de 1809. Fue llevado
prisionero a Francia. Profesor de la Academia de
Zapadores de Alcalá de Henares, como capitán
primero del cuerpo, 1817-1822. Autor de Geo-

metría analítica-descriptiva, 2 vols., Alcalá,
1819. Brigadier, 1819. Sociedad Patriótica de
Amantes del Orden Constitucional, Madrid, 7
junio 1820; diputado suplente por Madrid a las
Cortes de 1820-1822, en propiedad a las de
1822-1823; ministro de Gracia y Justicia, 28
febrero - 13 marzo 1823, aunque no llegó a tomar
posesión. Ministro de la Guerra, 20 abril 1823.
Jefe del Estado Mayor de Espoz y Mina, 1823. Saiz
Castellanos considera que en la guerra de Cata-
luña, aunque trabajó mucho, lo hizo con poco
provecho, pues carecía de «inteligencia superior».
En cambio, un documento del Archivo General
de Palacio considera que había establecido
«clubs de correspondencia y engaño» en Gerona,
Figueras y Camprodón, muy peligrosos, por lo
que su muerte, a manos del enemigo, fue muy
oportuna. (Galli 1835; La Sala Valdés 1908; Lista
Diputados 1820; Saiz Castellanos 1828, p. 81;
ACD, Serie General de Expedientes, leg. 104,
nº 87 y 90; AGP, Papeles Reservados de Fer-

nando VII, t. 67; Palau y Dulcet 1948)

Zorraquín, Policarpo. Regidor de Cuenca, su di-
putado a las Cortes de Cádiz, elegido el 12 de
enero de 1813, juró el 29 de abril de 1813. (Calvo
Marcos 1883)

Zorrilla, comandante. Cf. Cuesta, Francisco de la.

Zorrilla, Francisco, también llamado el Em-

pecinado (Langa, Soria, h. 1774 - ?). Hijo de
labradores, mató a un francés que tenía alojado
en su casa, porque les insultaba, lo que le obligó
a huir. Sus padres fueron ejecutados, y él juró
vengarse, hasta tres veces delante de Dios y de
los cielos. Se hizo guerrillero, formando su pri-
mera partida con siete jóvenes de la sierra de
Cameros. En pocos días mató a más de 60 fran-
ceses. Una vez en el camino de Burgos a Madrid
asaltó una calesa, en la que iban dos oficiales y
tres soldados. Eran italianos, que llevaban
20.000 reales, que habían robado en Chinchón.
Les perdonó la vida, pero les quitó el dinero. Su
partida creció tanto que llegó a tener entre 1.500
y 2.000 hombres, que subdividía en varias parti-
das o actuaban todos juntos, según la convenien-
cia. El 8 de mayo de 1809 atacó a los franceses
en Langa, matando a diecisiete (Gazeta de Va-

lencia, 9 junio 1809; Diario Mercantil de Cá-

diz, 28 junio 1809). Lo cita Amorós, Vitoria, 17
julio 1809, como jefe de bandidos. 

Zorrilla, Manuel. Comisario ordenador, 1817-
1822. 

Zorrilla Caballero, José (Torquemada, Palencia,
h. 1778 - ?, 16 octubre 1849). Asesor del coronel
Cura Tapia, marzo 1812, relator de la Sala Prime-
ra de la Chancillería de Valladolid, 1815; inten-
dente de Policía de Palencia, febrero 1824;
intendente de Burgos, marzo 1824; oidor de la
Chancillería de Valladolid, junio 1825; alcalde del
crimen de la Audiencia de Sevilla, mayo 1826;
alcalde de Casa y Corte, agosto 1827; subdelega-
do de Policía de Madrid, con despacho en el
Cuartel de Afligidos, 24 noviembre 1828; deste-
rrado en Bayona, 1830; asesor de las Comisiones
Militares Ejecutivas de Castilla, 19 marzo 1831,
lo que le convirtió en gran perseguidor de libera-
les; jubilado, 1 octubre 1832. Carlista, al empe-
zar la guerra en 1833 le fueron embargados sus
bienes en Torquemada. Con el Convenio de Ver-
gara, se instala en Burdeos. Amigo en Francia del
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embajador español, marqués de Miraflores. El 2
de octubre de 1842, en carta al regente del reino
que publica Caamaño, pide volver a España, al
paso que reconoce a Isabel II. El 2 de enero de
1845 se le autoriza el regreso, yéndose a vivir a
Torquemada. Rehabilitado en 1847, todavía en
1849 solicita una plaza de magistrado de la Au-
diencia Territorial de Madrid y también la de
archivero de la secretaría del Consejo de las Ór-
denes Militares. Fue padre del poeta José Zorri-
lla. (Caamaño Bournacell 1972) 

Zorrilla la Rocha, José. Diputado por Toledo a las
Cortes ordinarias de 1813-1814. (Lista Diputa-
dos 1813) 

Zorrilla de Velasco, Valentín. Diputado por
Burgos a las Cortes ordinarias de 1813-1814, uno
de los persas, fiscal de la Inquisición de Corte,
1815-1820. (Ramírez Aledón 1996b)

Zorrozúa, Julián de. Sustituyó a Lope de Maza-
rredo, por fallecimiento de éste, como regidor en
el Ayuntamiento de Bilbao, en agosto de 1820.
(Guiard 1905)

Zuasnavar y Francia, José María de (San Sebas-
tián, ? - ?, h. 1840). Sobrino de Simón de Aragorri,
marqués de Iranda. Hacia 1801 era presidente de
la Compañía de Filipinas, y fiscal de la Audiencia
de Canarias, 1803; del Consejo de S. M.; magis-
trado del Consejo Real de Navarra, luego
Audiencia, 1817-1823; alcalde de Casa y Corte,
1833. Autor de Catálogo de los pueblos del dis-

trito de la Real Audiencia de Canarias, Las
Palmas, 1803; Diario de mis ocupaciones

durante mi mansión en Telde a fines del año

de 1805 y principios de 1806, manuscrito
publicado por Agustín Millares Carlo en su Ensa-

yo de bio-bibliografía..., 1932; Las costumbres,

poema en tres cantos, Tolosa, 1814; Noticias

histórico-legales de la Real Audiencia de

Canarias, Madrid, 1815, y Santa Cruz de Tene-
rife, 1864; Compendio de la historia de Cana-

rias, Madrid, 1816, y Santa Cruz de Tenerife,
1944-1945; Ilustración apologética de un real

decreto expedido por... Felipe V para las islas

Canarias en 10 febrero 1731, Madrid, 1816,
y Santa Cruz de Tenerife, 1864; Estado de la

cuestión del comercio interior de granos

en el reino de Navarra, Pamplona, 1817;

Discurso sobre el comercio exterior de granos

del reino de Navarra, Pamplona, 1818; Los

vascongados en las Canarias, Pamplona, 1820;
Ensayo histórico-crítico sobre la legislación

de Navarra, Pamplona, 1820-1821, y San Sebas-
tián, 1827-1829 (el discurso preliminar se volvió
a publicar en Madrid, 1833); Informe al Excmo.

Sr. D. Martín Garay, Pamplona, 1821; Invasión

de la isla de Tenerife por los ingleses en 1797,

1830, manuscrito publicado por Rafael Torres
Campos en Carácter de la conquista y coloni-

zación de las islas Canarias, 1901; Elogio de

D. Alonso V de Aragón y I de Nápoles, Madrid,
1832; Compendio histórico de la jurispruden-

cia de la corona de Castilla para uso de la

juventud en las universidades, Madrid, 1832;
Memorias para la vida de D. ..., San Sebastián,
1833, y Bayona, 1834; Mis ratos de ocio, Bayo-
na, 1835; Noticias para literatos acerca de los

archivos públicos de la hoy extinguida Sala

de Señores Alcaldes de Casa y Corte, y del

repeso mayor de la corte, San Sebastián, 1834,
reproducida por Joaquín de Entrambasaguas en
Revista de Bibliografía Nacional, 1924. (Pont
1961; Palau y Dulcet 1948)

Zuaznabar, Francisco (Oyarzun, Guipúzcoa, h.
1765 o 1770 - ?). Capitán de Voluntarios de Gui-
púzcoa en la guerra de 1793 contra la República
Francesa. En 1809 se hallaba en Sevilla. Uno de
los individuos cuya pesquisa y detención ordena
Thouvenot, San Sebastián, 16 junio 1810. Se dice
de él que está algo picado de viruelas. (Thouve-
not 1810; AHN, Estado, leg. 15, doc. 3)

Zuaznavar y Francia, José María. Cf. Zuasnavar
y Francia, José María de. 

Zuazo, Antonio Eloy de. Elegido regidor del
Ayuntamiento de Bilbao en abril de 1823, al pro-
ducirse la entrada de los realistas de Quesada en
la villa. (Guiard 1905)

Zuazo Mondragón Jiménez de Escudero, An-

tonio, marqués de Almeiras. Brigadier, diputado
suplente por Perú a las Cortes de Cádiz, elegido
el 20 de septiembre de 1810, juró el 24 de sep-
tiembre 1810. El 29 de septiembre de 1811 fue
uno de los que votaron a favor de la tesis de que
los diputados no eran representantes de la
nación, en conjunto, sino de las provincias que
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los habían elegido. Miembro de la Comisión de
Guerra para la reforma del ejército, 4 octubre 1810.
Mariscal de campo de Infantería, 1812-1823. Sólo
en 1813 consiguió recibir su sueldo de militar en
excedencia. Diputado también por Perú a las
Cortes ordinarias de 1813-1814. Gran cruz de
San Hermenegildo, 1820. Casado con Rafaela
Ramírez de Arellano, que compra tres casas de
desamortización en Madrid durante el Trienio,
por valor de 1.157.400 reales líquidos. (Calvo
Marcos 1883; Moya 1912; Rieu-Millan 1990; Lista
Diputados 1813; Martínez Martín, s. a.)

Zuazo y Mondragón y Ron, Antonio Vicente, I

marqués de Almeiras. Título obtenido el 1 de
febrero de 1780. Casado con Josefa Mauriño.
Regidor perpetuo de La Coruña, caballero de
Carlos III. Edecán del general en jefe del ejército
de Galicia. 1808 (Gazeta de Valencia, 2 agosto
1808). El 16 de septiembre de 1809 se casa en
Galicia con María del Carmen Fajardo y Monte-
negro, sobrina del conde de Gimonde. Hacia
1815 era uno de los pocos aristócratas liberales
de Galicia. (Catálogo Títulos 1951; Cárdenas Pie-
ra 1989; Índice Nobiliario 1955; Meijide 1995;
AHN, Estado, leg. 1 I, doc. 36)

Zubalburu, Francisco. Juez de primera instancia
en Bilbao, 1821. 

Zubía, Benito de. Propietario y redactor de la
Gazeta de Vitoria, 23 agosto - 11 noviembre
1808, 24 números publicados bajo la ocupación
francesa. (Fernández Sebastián 1993)

Zubía, Ramón de. Cf. Sandalio de Zubía, Ramón.

Zubiaga, José Faustino de. Miembro de la Junta
Provisional de Vizcaya en abril de 1823, a la caí-
da del régimen constitucional. (Guiard 1905)

Zubiaur, N. de. Clérigo bilbaíno, premostratense
exclaustrado por extinción de su convento.
Calificado de liberal por El Verdadero Patriota,
que hace votos para que se le conceda alguna
colocación o destino de los que han quedado
vacantes por la huida o prisión del clero absolu-
tista. (El Verdadero Patriota, 18 agosto 1822)

Zubiaur, Ventura de. Diputado provincial de
Guadalajara. (El Redactor General, 23 mayo 1813)

Zubillaga, Pedro. Acompaña a Antonio Sáenz de
Vizmanos en la comisión en el reino de Murcia,
1809. (AHN, Estado, leg. 16)

Zufriategui, Rafael. Sacerdote, capellán del cuerpo
de Artillería del departamento del Río de la Plata,
diputado por Montevideo a las Cortes de Cádiz, ele-
gido el 12 de abril de 1811, juró el 28 de julio de
1811. La elección se hizo bajo la presión de las auto-
ridades oficiales, a pesar de la oposición de un sec-
tor del Ayuntamiento. En las Cortes subraya con
frecuencia la lealtad heroica de Montevideo hacia
España. Los días 4 y 5 de agosto de 1811 presentó
en sesión secreta un informe sobre el sitio padecido
por la ciudad, elogió a Elío, y pidió que se le envia-
sen refuerzos militares. Pero Manuel Rodrigo, de
Buenos Aires, observó que el colega no representa-
ba al pueblo, sino al Ayuntamiento de Montevideo y
las autoridades coloniales. Por algo los patriotas le
llamaban Fray Sufra. Fue uno de los pocos diputa-
dos americanos, que se mostró contrario a la liber-
tad de comercio. Cuando en agosto-septiembre de
1811 las Cortes fueron informadas de que habían
entrado tropas brasileñas en los territorios españo-
les, Zufriategui el 25 de octubre de 1811 pidió que
las Cortes expresasen públicamente su agradeci-
miento a la infanta Carlota; cosa que las Cortes no
hicieron. El 13 de enero de 1812 consiguió la crea-
ción de un consulado en Montevideo, con carácter
provisional, hasta que se restablezca la autoridad en
toda la región del Plata. El 24 de enero (sesión
secreta) y el 26 de febrero (sesión pública), ambas
1812, pidió que las Cortes marcasen la fecha de su
propia disolución; lo que molestó bastante a los libe-
rales. Aprobada la Constitución, el Ayuntamiento de
Montevideo en octubre de 1812 felicitó a las Cortes,
y lamentó la conducta de su diputado, al paso que
consultaba si podía cambiarlo por otro, lo que evi-
dentemente no podía. A pesar de defender en gene-
ral los intereses peninsulares, el 10 de agosto de
1812 logró la supresión del llamado Paseo del Real
Estandarte, una ceremonia que conmemoraba la
conquista de América. Fuera de las cuestiones
americanas, solía votar con los liberales. Diputado
por Buenos Aires a las Cortes ordinarias de 1813-
1814 y a las de 1820-1822. (Guía Política 1812; Cal-
vo Marcos 1883; Lista Diputados 1813; Rieu-Millan
1990)

Zufrilla. Guerrillero absolutista, ya fallecido en
1822, según El Amigo del Pueblo, Madrid, 1822. 

Zuazo y Mondragón y Ron, Antonio Vicente
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Zuibaur, Antonio María. Contador de nombra-
miento de la Contaduría Mayor. Llegó a Cádiz,
procedente de Alicante. (Diario Mercantil de

Cádiz, 19 mayo 1811)

Zulaibar, fray Juan de (Ceánuri, Vizcaya, 23 junio
1753 - ?, 4 abril 1824). Licenciado en Teología
por la Universidad de Ávila, arzobispo de Manila,
26 marzo 1804. En 1821 como elector resolvió la
cuestión de la elección de Vicente Posada como
diputado a Cortes. (Hierarchia Catholica 1968;
Latigazo, nº 2, 1821)

Zuloaga, Francisco. Miembro de la Junta Su-
perior de Cádiz, 1 octubre 1810. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 1 octubre 1810)

Zuloaga, Francisco de. Marino, capitán del
Minerva. Pasa por exaltado. En febrero de 1824
regresa de París a Burdeos. (AN, F7, 11981)

Zuloaga, Lucas (San Fernando, Cádiz, 18 octu-
bre 1772 - ?). Hijo del teniente de navío Santiago
Agustín de Zuloaga y de María Antonia Gura-
mendi. Capitán de fragata, 1811; sargento mayor
de Marina; vive en Cádiz, 1812, en San Francisco
Javier, nº 120. En 1817 solicita licencia para
casarse con Isabel Lasquetty Salaberría. Capitán
de navío, 1825-1832. (AGMS; Diario Mercantil

de Cádiz, 8 abril 1812). 

Zuloaga, Ramón de, conde de Torre Alta. Oficial
de la Guardia Real, autor de un artículo o carta
en Diario Mercantil de Cádiz, 24 noviembre
1813, que es un alarde de patriotismo, pero del
que sólo tenemos el final. Uno de los asesinos,
según se dijo, de Landáburu, por cuyo crimen
había sido condenado a muerte; uno de los que
atacaron Madrid en la noche del 6 de julio de
1822. Guardián de Riego en su entrada prisio-
nero en Madrid el 2 de octubre de 1823. Al
parecer en aquella ocasión sustrajo a su prisio-
nero una miniatura de María Teresa del Riego,
hecha por Goya en 1820 (miniatura ofrecida
por Eusebio Zuloaga en 1909 al museo del
Ermitage, que el museo no compró. En 1903,
según Von Loga, era propiedad de Plácido Zu-
loaga, en Eibar. Mayer repite lo mismo en su
libro de 1925). Brigadier, 1825. (Diario Mercantil

de Cádiz, cit.; Gil Novales 1976; Loga 1903;
Mayer 1924)

Zuloeta. Padre e hijo de este apellido, comer-
ciantes, firman riesgos en su casa de Cádiz, pla-
zuela de las Nieves, nº 122. (El Redactor

General, 23 noviembre 1813)

Zulueta, Clemente de. Comerciante de Cádiz,
amigo de Reinoso, en relación también con
Blanco White. También Juan Bautista Cavaleri
Pazos dice ser su amigo (Diario Gaditano, 2
junio 1822). En 1823 se instaló en Londres, y en
1828 en Liverpool. En esta ciudad protegió a
Blanco White. (Durán López 2005)

Zulueta, Félix María. Síndico del Ayuntamiento
Constitucional de Bilbao elegido el 5 de abril de
1820. Posteriormente fue secretario de la Dipu-
tación Provincial. Desempeñando este puesto le
cupo la obligación de registrar la documentación
y valores económicos (más de 300.000 reales) de
la institución, para su traslado a Santoña y luego
a La Coruña, por orden del jefe político Seoane,
al retirarse los liberales el 10 de abril de 1823,
a la entrada de los realistas. Publicó después
Manifiesto que en defensa de su honor hace al

público, La Coruña, 1823, en el que daba cuenta
y razón pormenorizada del destino dado a las
cantidades incautadas por los constitucionales
(financiación del traslado a La Coruña de la
guarnición y milicianos de Bilbao), así como rei-
vindicaba la figura de Seoane frente a las acusa-
ciones y calumnias de los realistas. Publicó
también Exposición que desde Badajoz dirige

a la Diputación general del... señorío de Viz-

caya, La Coruña, 1825. (Guiard 1905; Palau y
Dulcet 1948) 

Zulueta, Pedro de. En las elecciones para com-
promisarios en la parroquia de Santa Cruz,
Cádiz, 24 julio 1810, obtuvo 26 votos. Fue uno de
los ciudadanos que el 17 de agosto de 1810 par-
ticipó en la elección del diputado a Cortes por
Cádiz. (Diario Mercantil de Cádiz, 27 julio y 21
agosto 1810)

Zulueta, Pedro Juan. Rico comerciante, miembro
de la Junta Superior de Gobierno, de Cádiz, 5
febrero 1810 (firma con Ildefonso Ruiz del Río dos
avisos sobre el abasto del pan), elegido compro-
misario parroquial por Santa Cruz, Cádiz, 17 agos-
to 1813. Regidor, 26 diciembre 1813, vocal de la
comisión especial para celebrar el aniversario de
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la promulgación de la Constitución el 19 de mar-
zo de 1812, Cádiz, 1814. Juez de hecho en la cau-
sa contra Clararrosa, insaculado el 27 de marzo
de 1821 (Diario Gaditano, 31 marzo 1821).
Miembro de la Diputación Provincial de Cádiz,
librecambista en marzo de 1821, firmante de un
Manifiesto en este sentido. Juez de hecho desig-
nado para el artículo «Respuestas a las observa-
ciones del español que no es imparcial, sobre la
independencia de Buenos Aires» (acaso de Cla-
rarrosa), publicado en Diario Gaditano del 16
de marzo de 1821: vista señalada para el 31
(Diario Gaditano, 16 mayo 1822). Comandante
del primer batallón de Milicia Nacional Volunta-
ria, firma también la Protestación del Gobierno

de Cádiz a su vecindario, a la España, a la

Europa, Cádiz, 1 mayo 1821, publicada en Dia-

rio Gaditano, 4 mayo 1821: «Aunque los aus-
tríacos hayan ocupado Nápoles, en Cádiz no se
perderá la libertad; si hace falta será la tabla de
salvación para la patria». Es uno de los que el 15
de noviembre de 1821 pide la deposición del
ministerio. Diputado a Cortes por Cádiz, 1822-
1823. Las Condiciones y semblanzas..., Madrid,
1822 (publicadas hoy, dice el 4 de junio), le atri-
buyen el proyecto de reglamento presentado por
el Gobierno a las Cortes sobre la Milicia Nacional.
En carta al Diario Gaditano, 4 junio 1822, 13
junio 1822, y a El Universal Observador Espa-

ñol, 6 junio 1822, lo niega, diciendo que él qui-
siera un reglamento más liberal. Fue condenado
a garrote en 1826 por el absolutismo, en ausen-
cia; para ello se le aplicó una de las excepciones
del decreto de amnistía de 1824. (Diario Mer-

cantil de Cádiz, 7 febrero y 31 mayo 1810; El

Redactor General, 18 agosto y 27 diciembre
1813; Riaño de la Iglesia 2004; Anales 1821;
Ocios de Españoles Emigrados, III, nº 11,
febrero 1825, p. 122, y VI, nº 30, septiembre
1826, p. 247; Gil Novales 1975b)

Zumalacárregui e Imaz, Eusebio Antonio de (Or-
máiztegui, Guipúzcoa, 16 diciembre 1778 - ?).
Hermano de los siguientes, por cesión de su
madre fue señor de la Casa de Recarte. Estudió
la carrera eclesiástica en el Seminario de Verga-
ra, y fue rector de la parroquia de San Andrés, en
Ormáiztegui. Fue uno de los mejores tiradores
de España, alabado por su puntería. Políticamen-
te fue liberal, y aun se dice que comunero durante
el Trienio. (Amador 1951)

Zumalacárregui e Imaz, Miguel Antonio de (Idia-
zábal, Guipúzcoa, 21 febrero 1773 - Madrid, 1
mayo 1867). Hijo de Francisco Antonio de Zuma-
lacárregui y Múgica, escribano de Idiazábal resi-
dente en Ormáiztegui, y de María Ana de Imaz y
Altolaguirre, de la nobleza local guipuzcoana, no
rica, pero sí acomodada. Primogénito de cuatro
hermanos varones y tres hermanas (una mayor,
pero muerta ya en 1792), siguió la carrera judi-
cial, mientras que sus otros hermanos, dos fue-
ron curas y el tercero en edad el célebre militar
carlista Tomás de Zumalacárregui. Al acabar la
carrera de Derecho murió su padre. Alcalde
mayor de la Audiencia de Oviedo, 7 diciembre
1803, ya con la Guerra de la Independencia fue
secretario de la Junta de Guerra asturiana, y
tambien en abril de 1810 de la Comisión Militar,
creada para dirimir las diferencias entre las Jun-
tas Superior y de Guerra. Como representante
de Asturias salió en mayo de 1810, visitó Bada-
joz, junto con Fernando Álvarez del Manzano,
para conferenciar con la Junta extremeña y con
el marqués de la Romana (Diario de Badajoz, 3
junio 1810). Los dos visitaron también Cádiz, y
no regresaron hasta septiembre. Diputado su-
plente por Guipúzcoa a las Cortes de Cádiz, ele-
gido el 20 de septiembre de 1810, juró el 2 de
enero de 1811. Fue uno de los firmantes de la
Constitución de 1812. En Cádiz recibió la visita
de su hermano Tomás, que se hallaba en los
comienzos de su carrera militar. Diputado por la
provincia de Guipúzcoa para las Cortes ordina-
rias de 1813, secretario segundo de las mismas.
El 19 de abril de 1814 se le traslada a la Audiencia
de Madrid, pero al quedar disueltas las Cortes
fue detenido en la noche del 11 de mayo, y en
seguida desterrado a Valladolid. En 1815 se le
acusó de masón. En 1820 figura como jubilado
con medio sueldo, pero el 15 de marzo de 1820
es reintegrado a su puesto de la Audiencia de
Madrid, del que toma posesión el 5 de abril. Al
mismo tiempo, marzo 1820, es vocal de la Junta
Provisional Gubernativa de Valladolid. El 27 de
mayo de 1820 es nombrado ministro del Tribunal
Supremo. Anillero, 30 noviembre 1821. Oidor de
la Audiencia de Galicia, 19 noviembre 1833;
regente y planificador de la de Burgos, 2 febrero
1834. Toma posesión el día 21. Dos días después
se traslada a Logroño, desde donde escribe a su
hermano el general, invitándole a abandonar el
ejército carlista. Publica Oración inaugural en
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la instalación del tribunal, 18 septiembre

1834, Burgos, 1834. El 5 de septiembre de 1835
vuelve a su antiguo puesto del Tribunal Supre-
mo. Diputado por Guipúzcoa a las Constituyen-
tes de 1836-1837, e ininterrumpidamente en
1837-1839, senador electivo por Navarra, juró el
4 de mayo de 1841, diputado por Burgos en
1842, ministro de Gracia y Justicia, 17 junio 1842 -
9 mayo 1843. Se había casado con Ventura de
Larrea y Echezarraga, con la que no tuvo hijos. La
muerte, casi repentina, le vino en su casa de Cer-
vantes, nº 3, Madrid, con tiempo para otorgar tes-
tamento ante el escribano Domingo Bande, pero
sin tiempo ya para firmarlo. Todos sus libros jurídi-
cos se los legó a su sobrino en tercer grado Dioni-
sio Ayllón Zumalacárregui. (Fugier 1931; Gazeta

Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno de la

Regencia de las Españas, 12 octubre 1813; Calvo
Marcos 1883; Palau y Dulcet 1948; Moratilla 1880;
Amador 1951)

Zumalacárregui e Imaz, Tomás (Ormáiztegui,
Guipúzcoa, 29 septiembre 1788 - Cegama, Gui-
púzcoa, 24 junio 1835). Hermano del anterior, se
hallaba en Pamplona destinado a la carrera ecle-
siástica cuando comenzó la Guerra de la Inde-
pendencia. Se dirigió entonces a Zaragoza, sentó
plaza de soldado en el quinto tercio zaragozano,
defendió la ciudad en el primer sitio, fue hecho
prisionero, se escapó, y se presentó al jefe gue-
rrillero Gaspar Jáuregui, el Pastor, quien lo hizo
su secretario, y en 1813 lo envió a Cádiz para
negociar el reconocimiento de los empleos y gra-
dos que le había conferido. A Zumalacárregui se
le reconoció el de capitán de Infantería. El capi-
tán general de las Provincias Vascongadas, Juan
Carlos de Aréizaga, le nombró su ayudante parti-
cular, hasta que se le dio el mando de una com-
pañía. En 1820 pasó de Zamora a Pamplona para
casarse con Pancracia de Ollo y de la Mata, natu-
ral de la ciudad, con la que tuvo cuatro hijas,
todas muertas sin sucesión. Sirviendo en el regi-
miento de las Órdenes Militares, pasó en junio de
1822 de Ciudad Rodrigo a Pamplona, fue separa-
do del mando por sospechas de realismo, pero en
Huarte-Araquil se unió a la facción. Colaboró con
comunicados en La Verdad contra el error y

desengaño de incautos, Irati-Puente la Reina,
1822-1823. Con la caída de la Constitución
ascendió a teniente coronel en 1824 y a coronel
en 1825. Gobernador de El Ferrol en 1832, por

designación de Francisco Eguía, tuvo el encargo
de perseguir a una cuadrilla de ladrones, los
Sopiñas, protegida desde muy altas instancias.
Separado del mando, por este asunto, en el que
algunos autores han visto el origen del carlismo
de Zumalacárregui, o bien simplemente por sus
opiniones, obtuvo licencia indefinida para Pam-
plona, uniéndose al Pretendiente en octubre de
1833, siendo nombrado comandante general
de las fuerzas carlistas de Navarra y Vasconga-
das; ascendió a mariscal de campo y a teniente
general en 1835, muriendo, víctima de los médi-
cos según expresión de Moral Roncal, como con-
secuencia de una herida gangrenada, originada
por un balazo en una pierna en el sitio de Bilbao.
Los suyos le hicieron duque de la Victoria y con-
de de Zumalacárregui. (Gil Novales 1975b;
Carrasco y Sayz 1901; Zaratiegui 1946; Amador
1951; González López 1986; Moral Roncal 1999a;
Páez 1966)

Zumalave, Miguel. Vocal de la Junta de Cádiz, 6
febrero 1810 y 5 junio 1810 (vocal de la sección
de Guerra). Firmó la respuesta, Cádiz, 6 febrero
1810, a la intimación de cesar la resistencia,
enviada el mismo día desde el Puerto de Santa
María (publicada en el segundo suplemento a la
Gazeta del Comercio de Cádiz, 7 febrero 1810).
Elector de Cádiz, diciembre 1812. Fue uno de los
fundadores de la Sociedad Económica de Cádiz,
19 marzo 1814. Ya había fallecido en 1830. (Dia-

rio Mercantil de Cádiz, 8 febrero 1810; El

Redactor General, 27 diciembre 1812; Acta
1830b) 

Zunzarren, Cándido (Pamplona, 1792 - ?). Te-
niente a las órdenes de Espoz y Mina. Sociedad
Patriótica de Logroño, 16 abril 1820. (AGMS)

Zúñiga, Cayetano de. Comisionado principal del
Crédito Público en la provincia de Salamanca,
que el 8 de junio de 1822 denuncia a la Co-
misión de Visita y al contador Julián Martínez
de Céspedes por calumnia, Madrid, imprenta de
Amarita, 1822. El contador, 22 de junio, se rei-
tera en lo dicho, Salamanca, imp. de Vicente
Blanco. (Documentos reproducidos por Calles
2006) 

Zúñiga, Francisco de Paula. Reunión Patriótica
de Sevilla, 30 junio 1820. 
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Zúñiga, Mauricio. Coronel gobernador de Pan-
sacola, 1817. 

Zúñiga Bernaldo de Quirós, Rodrigo de. Presenta
a la Junta Central un Plan económico. (AHN,
Estado, leg. 51)

Zúñiga y Pacheco, Pedro de Alcántara, XIV conde

de Miranda del Castañar, duque de Peñaranda de

Duero (? - Madrid, 7 julio 1824). Tuvo también
otros títulos, pero usaba el de Miranda del
Castañar por su antigüedad. Se casó con Ana
María Fernández de Velasco, hija de los duques
de Frías. Le sucedió su hija Carmen, y a ésta la
Casa de Montijo. (Santa Cruz 1944)

Zupide, Fausto. Sociedad Patriótica de Logroño,
16 abril - 18 septiembre 1820. 

Zurbano, Félix María de. Miembro honorario del
tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas, en
el Consejo de Hacienda, contador general de la
renta de Lotería por lo respectivo a Madrid y
ramos agregados, miembro de la Junta del
Montepío de Viudas y Huérfanos de Empleados
de Loterías, 1815-1829 (a partir de 1827 es con-
tador de la lotería moderna); uno de los autores
de Memoria sobre loterías, Madrid, 1820. 

Zurbano, Hilarión. Miembro de la Milicia Nacio-
nal Voluntaria bilbaína que, en abril de 1821, for-
mó parte de una columna volante desplazada a
Galdácano para detener a los realistas alaveses
que avanzaban hacia Bilbao. (Guiard 1905)

Zurbano, Martín Román (Varea, Logroño, 29
febrero 1788 - Logroño, 21 enero 1845). Hijo de
Antonio Zurbano y de Gregoria Baras, labradores
acomodados, fue enviado a Logroño a prepararse
para la carrera eclesiástica, pero la Guerra de la
Independencia le apartó de esta eventualidad,

pues en 1808 se unió a la partida de Cuevillas, en
1810 se casó con Francisca del Saz, se dedica des-
pués al contrabando y en 1820 se alista en la
Milicia Nacional, con el grado de alférez de Caba-
llería. A poco, el 7 de febrero de 1821 muere su
esposa, y el 16 de mayo de 1821 vuelve a casar-
se con Hermenegilda Martínez. En 1823 es perse-
guido, los realistas intentan asesinarle, y tiene
que ocultarse en Valladolid. Se le forma causa
por blasfemo, pero es absuelto. Levanta una par-
tida en la guerra carlista, y asciende en la milicia
siempre en sentido eminentemente liberal. En
octubre de 1841 lucha eficazmente contra la
insurrección llamada octubrista, y asciende a
mariscal de campo, sirve de capitán general de
las Vascongadas y luego de Cataluña, asciende a
teniente general en 1843, y al triunfar la contra-
rrevolución tiene que emigrar a Portugal, donde
le detienen las autoridades de Oporto, regresa a
España, siendo enviado de cuartel a Mendavia
(Navarra). El 13 de noviembre de 1844 proclama
en Nájera la Junta Central, pero ante el fraca-
so del movimiento es detenido por el ex faccioso
Juan Mateo, y fusilado. También fueron fusilados
sus hijos, acaso para hacer más horroroso el cri-
men. (Toro, A. 1925; Chao 1846b; Páez 1966)

Zurdo de Belchite, el. Cf. Martínez, Joaquín.

Zurea. Sargento de Artillería, atropellado en Murcia
por los absolutistas el 29 de diciembre de 1821, pre-
so a finales de marzo de 1822. (Gil Novales 1975b)

Zurga y Cortés, Pedro de. Cf. Surga y Cortés,
Pedro de. 

Zurita, Agustín. Sociedad Patriótica de Jerez de
la Frontera, 6 agosto 1820. 

Zuviría, Manuel de. Jefe de la Milicia Cívica de
Ciudad Real con los franceses. (Romera 2004)

Zúñiga, Mauricio
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Cronología

Bibliografía general

Títulos periódicos

Documentación inédita

Catálogos de librerías anticuarias





1807

• 17 de octubre: Las tropas de Junot entran en España camino de Portugal.
• 27 de octubre: Firma del Tratado de Fontainebleau, entre Francia y España, que implicaba el repar-

to de Portugal con la promesa de un trono para Godoy.
• 30 de octubre: Empieza el proceso de El Escorial, por el cual Carlos IV ordena la detención del prín-

cipe de Asturias, por mantener relaciones secretas con un soberano extranjero, en su intento de bus-
car un matrimonio con una Bonaparte.

1808

• Manuel José Quintana publica en Madrid Poesías patrióticas.
• 20 de febrero: Napoleón nombra a Joaquín Murat, duque de Berg, su lugarteniente en España.
• 17-18 de marzo: Motín de Aranjuez.
• 19 de marzo: Carlos IV renuncia al trono en beneficio de su hijo, Fernando, príncipe de Asturias;

comienza el llamado “reinado breve” de Fernando VII que finaliza el 5 de mayo con las abdicaciones
de Bayona.

• 21 de marzo: Carlos IV declara nula su abdicación al trono hecha el día 19.
• 23 de marzo: Entrada en Madrid de Joaquín Murat, duque de Berg.
• 8 de abril - 7 de julio: Junta de Gobierno presidida por Antonio de Borbón; y después, Joaquín

Murat.
• (10 de abril: Fernando VII parte al encuentro con Napoleón.
• 2 de mayo: Sublevación de Madrid contra las tropas de Murat. A partir de ese momento se constitu-

yen juntas en muchas localidades españolas.
• 5 de mayo: Abdicaciones de Bayona de Fernando VII y Carlos IV a favor de Napoleón.
• 25 de mayo: La Junta de Asturias declara la guerra a Francia.
• 6 de junio: Victoria del Bruch.
• 12 de junio - 12 de agosto: Primer sitio de Zaragoza.
• 15 de junio: Convocatoria de Cortes afrancesadas en Madrid.
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• 27 de junio: Promulgación de la Constitución de Bayona en la Gaceta de Madrid.
• 7 de julio: Reinado de José I Bonaparte que dura hasta el 27 de junio de 1813.
• 19 de julio: Dupont capitula en Bailén.
• 20 de julio: José I entra en Madrid.
• 30 de julio: Primera huida de José I fuera de Madrid.
• 30 de agosto: Junot capitula en Cintra y abandona Portugal.
• Septiembre: Juan Romero Alpuente publica en Zaragoza El grito de la razón al español inven-

cible.
• 15 de septiembre: En Nueva España es depuesto el virrey Iturrigaray, lo que marca de hecho el

comienzo del movimiento de independencia.
• 25 de septiembre: Se constituye en Aranjuez la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino que

permanece hasta el 30 de enero de 1810.
• 23 de noviembre: Derrota de Tudela.
• 1 de diciembre - 20 de febrero: Segundo sitio de Zaragoza.
• 2 de diciembre: Napoleón entra en Madrid.
• 4 de diciembre: Napoleón declara abolida la Inquisición «Decreto de Chamartín».
• 27 de diciembre: La Junta Central se instala en Sevilla.

1809

• 14 de enero: Tratado de alianza anglo-español.
• 17 de enero: Napoleón regresa a Francia.
• 22 de enero: José I regresa a Madrid. Y la Junta Central declara abolido el estatuto colonial.
• Mayo-diciembre: Sitio de Gerona.
• 19 de noviembre: Derrota de Ocaña.

1810

• 1 de enero: Decreto de convocatoria de Cortes. Instrucción de la Junta Central, primera norma elec-
toral contemporánea en España.

• Enero-mayo: Viaje triunfal de José I a Andalucía.
• 30 de enero: Primer Consejo de Regencia, hasta el 28 de octubre de 1810.
• 8 de febrero: Decreto de Napoleón por el que anexiona al Imperio la orilla izquierda del Ebro.
• 19 de abril: Se crea la Junta de Caracas, con la que empieza el movimiento de emancipación.
• 25 de mayo: Se crea la Junta de Buenos Aires, con la que empieza el movimiento de emanci-

pación.
• 24 de septiembre: Las Cortes generales y extraordinarias abren sus sesiones en la Isla de León, cuya

última sesión tendrá lugar el 20 de septiembre de 1813. Decreto de declaración de la legítima cons-
titución de las Cortes y de su soberanía; reconocimiento del rey Fernando VII y anulación de su
renuncia.

• 25 de septiembre: Decreto de tratamiento que deben tener los poderes: Legislativo, Ejecutivo y
Judicial.

• 15 de octubre: Decreto relativo a la igualdad de derechos entre los españoles europeos y ultra-
marinos.

• 28 de octubre: Segundo Consejo de Regencia, hasta el 22 de enero de 1812.
• 5 de noviembre: Decreto por el que se proclama la libertad de expresión.
• 10 de noviembre: Decreto sobre la libertad de imprenta.
• 24 de noviembre: Se aprueba en las Cortes el Reglamento para el gobierno interior de las

Cortes.

Cronología
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1811

• 18 de febrero: Decreto de traslado de las Cortes desde la real Isla de León a la ciudad de Cádiz.
• 1 de julio: Se decreta la abolición de los señoríos.
• 5-7 de julio: Venezuela se declara independiente.
• 17 de diciembre: Decreto de establecimiento de la Secretaría de las Cortes y sus miembros.

1812

• 2 de enero: Suchet conquista Valencia.
• 19 de enero: Wellington entra en Ciudad Rodrigo.
• 22 de enero: Tercer Consejo de Regencia, hasta el 8 de marzo de 1813.
• 24 de enero: Decreto de abolición de la pena de horca.
• 19 de marzo: Promulgación de la Constitución política de la Monarquía Española.
• 15 de abril: Bartolomé José Gallardo publica en Cádiz el Diccionario crítico-burlesco.
• 20 de julio: Tratado de Veliky-Luky, de amistad, unión y alianza entre España y Rusia.
• 22 de julio: Victoria de Wellington en los Arapiles.
• 8 de diciembre: En las Cortes generales y extraordinarias comienza la discusión del proyecto de

decreto sobre el tribunal de la Inquisición.

1813

• 5 de febrero: Finaliza la discusión mantenida en el seno de las Cortes generales y extraordinarias
sobre el proyecto de decreto sobre el tribunal de la Inquisición que comenzó el 8 de diciembre de 1812.

• 22 de febrero: Decreto sobre la abolición de la Inquisición, y establecimiento de los tribunales pro-
tectores de la fe. Manifiesto de las Cortes generales y extraordinarias en que se exponen los moti-
vos del decreto sobre abolición de la Inquisición.

• 8 de marzo: Cuarto Consejo de Regencia, hasta el 10 de mayo de 1814.
• 17 de marzo: Segunda salida de Madrid de José I.
• 8 de junio: Decreto de las Cortes sobre la libertad de trabajo y establecimiento de fábricas.
• 10 de junio: Decreto de adiciones a la ley de libertad de imprenta.
• 21 de junio: Derrota de José I en Vitoria.
• 30 de julio: Las tropas españolas entran en el País Vasco francés.
• 4 de septiembre: Decreto de las Cortes aprobando el Reglamento para el gobierno interior de las Cortes.
• 20 de septiembre: Las Cortes generales y extraordinarias cierran sus sesiones.
• 25 de septiembre: Instalación de las Cortes ordinarias que cerrarán el 10 de mayo de 1814.
• 1 de octubre: Primera sesión de la legislatura ordinaria de 1813 que dura hasta el 19 de febrero de 1814.
• 6 de noviembre: Primera declaración de independencia de México, en Chilpancingo.
• 11 de diciembre: Tratado de Valençay, no ratificado, entre el emperador de los franceses y S. M.

Católica, por el que Napoleón reconoce a Fernando VII y se pone fin a la guerra franco-española.

1814

• 15 de enero: Decreto de reanudación de las Cortes en Madrid.
• 1 de marzo: Primera sesión de la legislatura ordinaria de 1814 que dura hasta el 10 de mayo de 1814.
• 24 de marzo: Fernando VII entra en Madrid. Tras cuyo regreso llega a Madrid Dimitri Paulovich

Tattischev, nombrado el año anterior ministro plenipotenciario de Rusia en España. Será el gran
organizador de la camarilla.
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• 11 de abril: Abdicación de Napoleón.
• abril-mayo: Se presenta al rey el llamado Manifiesto de los persas, que luego será publicado en

Valencia como real orden.
• 15 de abril: El capitán general Francisco Javier Elío en un Discurso implora la justicia del rey con-

tra la Constitución.
• 4 de mayo: Decreto de Fernando VII por el que declara abolida la Constitución y toda la obra de las

Cortes, y se persigue a los liberales. Otro decreto de la misma fecha suprime la libertad de expre-
sión, instaurando la censura previa. Tras lo cual se produce un motín en Cádiz de resistencia a los
citados decretos.

• 4 de junio: Los franceses abandonan las últimas plazas que aún tenían en España, las de Hostalrich
y Figueras.

• 21 de julio: Restablecimiento de la Inquisición.
• 25 de septiembre: Intentona revolucionaria de Francisco Espoz y Mina en Puente la Reina. Hasta

junio de 1815 tiene lugar la reunión del Congreso de Viena que en el mes de febrero declara aboli-
do el tráfico de esclavos.

1815

• Marzo: Se crea el Ministerio de Seguridad Pública.
• 21 de septiembre - 3 de octubre: Juan Díaz Porlier proclama la Constitución en La Coruña y es ajus-

ticiado.
• Septiembre - 6 de octubre de 1816: Conspiración del Triángulo, o de Vicente Ramón Richart, quien

fue ejecutado.
• 26 de septiembre: Fundación de la Santa Alianza.

1816

• Félix José Reinoso publica en Auch el Examen de los delitos de infidelidad a la patria, imputa-

dos a los españoles sometidos bajo la dominación francesa.
• 21 de febrero: Conspiración del Triángulo.

1817

• 5/6 de abril - 5 de julio de 1817: Luis Lacy proclama la libertad en Barcelona, y es ejecutado en el
castillo de Bellver.

• 23 de septiembre: Tratado entre España e Inglaterra para la abolición del tráfico de negros, hecho
en Madrid.

1818

• El padre Rafael Vélez publica en Madrid la Apología del Altar y del Trono.
• 21 de septiembre: Álvaro Flórez Estrada fecha en Londres su Representación hecha al rey Fer-

nando VII, que se publica en El Español Constitucional (números 1 y 2).

Cronología

3282



1819

• Géricault crea su célebre Radeau de la Méduse.
• Rossini triunfa con Le Barbier de Sèville.
• Aparece la traducción de Werther de Goethe casi a la vez en Valencia y Barcelona. Existió una tra-

ducción anterior —París, 1803—, casi desconocida.
• Aparece en Valencia la traducción de Hermán y Dorotea de Goethe, ya traducida antes en París, 1810.
• 1-20 de enero: Conjuración de Joaquín Vidal en Valencia, quien murió apuñalado.
• Mayo-julio: Proyecto revolucionario, diferente de la conjuración del Palmar.
• 8 de julio, 8: Fracasa la conjuración del Palmar.
• 1819-1820: Epidemia de fiebre amarilla en la región Sevilla-Cádiz.

1820

• Sebastián Miñano publica en Madrid Lamentos de un pobrecito holgazán, que estaba acostum-

brado a vivir a costa ajena.
• 1 de enero: Rafael del Riego proclama la Constitución de 1812 en Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
• 6 de marzo: Fernando VII intenta evitar la revolución mediante la convocatoria de Cortes estamentales.
• 7 de marzo: Fernando VII acepta la Constitución de 1812.
• 9 de marzo: Se nombra el primer gobierno liberal.
• 10 de marzo: Matanza en Cádiz.
• Julio: Nápoles proclama como propia la Constitución española.
• 9 de julio: Apertura de las Cortes en su legislatura de 1820 que finalizará el 9 de noviembre de 1820.

Fernando VII jura en ellas como rey constitucional.
• 4 de agosto: El ministro de la Guerra, marqués de las Amarillas, disuelve el ejército de la Isla.
• 9 de agosto: Desamortización de bienes eclesiásticos.
• 24 de agosto: Empieza en Oporto la revolución portuguesa.
• Septiembre: Los napolitanos intervienen en Sicilia.
• 26 de septiembre: Decreto de las Cortes de perdón de los afrancesados, aunque con restricciones.
• 1 de octubre: Ley de supresión de monacales y reforma de regulares.
• 11 de octubre: Ley de supresión de mayorazgos.
• 21-22 de octubre: Decretos sobre sociedades patrióticas y libertad de imprenta.
• Noviembre: Intentona absolutista de Fernando VII.

1821

• Enero: Aparece la Confederación de Comuneros Españoles.
• 12 de enero: Detención del cura absolutista de Vinuesa.
• 1 de marzo: Primera sesión de la legislatura de 1821. Discurso de Fernando VII a las Cortes conoci-

do como el de la coletilla. Formación del segundo gobierno liberal.
• Marzo: Revolución en Piamonte. Intervención de Austria en Nápoles y Piamonte.
• 4 de mayo: Asesinato del cura Vinuesa.
• 7 de junio: Ley de señoríos no sancionada por el rey.
• 9 de junio: Ley Orgánica del Ejército.
• 24 de junio: Bolívar vence en la batalla de Carabobo, que asegura la independencia del norte de

América del Sur.
• 29 de junio: Se aprueba el Reglamento General de Instrucción Pública. Decretos del medio diezmo

y de restablecimiento de los consumos. Además, se aprueba el Reglamento de gobierno interior

de las Cortes.
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• Agosto: Epidemia de peste en Barcelona.
• 24 de agosto: Tratado de Córdoba, entre Agustín Iturbide y el virrey Juan O’Donojú, por el cual éste

acepta la independencia de México.
• 4 de septiembre: Destitución de Rafael del Riego como capitán general de Aragón.
• 18 de septiembre: Batalla de las Platerías en Madrid.
• 28 de septiembre: Primera sesión de la legislatura extraordinaria 1821-1822.
• Octubre-enero de 1822: Movimientos urbanos de desobediencia cívica.

1822

• Blanco White publica en Londres sus Letters from Spain.
• 13 de enero: Proclamación de la independencia de Grecia en Epidauros.
• 28 de febrero: Tercer gobierno liberal.
• 1 de marzo: Primera sesión de la legislatura 1822.
• 30 de mayo: Insurrección absolutista en Valencia.
• 30 de junio - 7 de julio: Contrarrevolución absolutista y victoria popular.
• 26-27 de julio: Entrevista de Guayaquil entre José de San Martín y Simón Bolívar.
• 15 de agosto: Regencia de Urgel.
• 4 de septiembre: Muerte de Elío.
• 7 de septiembre: Independencia de Brasil.
• 23 de septiembre - 1 de octubre: Promulgación de la Constitución portuguesa.
• 1 de octubre: Legislatura extraordinaria 1822-1823, que finaliza el 19 de febrero de 1823.

1823

• Adolphe Thiers comienza a publicar su Histoire de la Révolution Française, de 10 volúmenes que
finaliza en 1827.

• 19 de febrero: Motín en Madrid.
• 20 de febrero: Cortes Ordinarias de 1823; celebradas en Madrid hasta el 22 de marzo.
• 20 de marzo: Traslado a Sevilla del Gobierno y de las Cortes.
• 7 de abril: Invasión francesa.
• 9 de abril: Regencia de Oyarzun. Hasta el 25 de mayo opera la Junta Provisional de Gobierno de

España e Indias presidida por Francisco de Eguía Letona.
• 23 de abril: Cortes ordinarias de 1823, celebradas en Sevilla, hasta el 10 de junio.
• 25 de mayo - 1 de octubre: Angulema unifica la Regencia, bajo la presidencia de Pedro Alcántara

Toledo, duque del Infantado.
• 27 de mayo - 7 de agosto: Gobierno de Antonio Vargas Laguna en Estado, y en su ausencia, Víctor

Damián Sáez.
• 29 de mayo: Don Miguel en Santarém declara abolida la Constitución portuguesa.
• 13 de junio: Jornada llamada de San Antonio, en Sevilla.
• 21 de junio: Cortes ordinarias de 1823, celebradas en Cádiz, hasta el 5 de agosto.
• 6 de agosto: Cortes extraordinarias de 1823, celebradas en Cádiz.
• 7 de agosto - 2 de diciembre: Nuevo gobierno, Víctor Damián Sáez en Estado.
• 30 de septiembre: Palabras generosas de Fernando VII en Cádiz, al ser puesto en libertad.
• 1 de octubre: Palabras de opresión y terror de Fernando VII al llegar al Puerto de Santa María.
• 7 de noviembre: Ejecución de Riego en la plaza de la Cebada de Madrid.
• 2 de diciembre - 18 de enero de 1824: Nuevo gobierno; en Estado, Carlos Martínez de Irujo, mar-

qués de Casa Irujo.
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1824

• C. Fauriel publica Chants populaires de la Grèce, en su lengua original y en francés.
• 18 de enero - 11 de julio: Nuevo gobierno; en Estado, Narciso Heredia y Begines de los Ríos, conde

de Ofalia; y en Gracia y Justicia, Francisco Tadeo Calomarde.
• 19 de abril: Muere Lord Byron en el sitio de Missolongui.
• 1 de mayo: Amnistía decretada por Fernando VII, en virtud de sus excepciones arreció la persecu-

ción.
• 20 de mayo: Decreto de amnistía.
• 11 de julio - 24 de octubre de 1825: Nuevo gobierno: Francisco Cea Bermúdez en Estado; Calo-

marde, en Gracia y Justicia.
• 3 de agosto: Francisco Valdés se apodera de Tarifa, pero acabó fracasando.
• 23-24 de agosto: Fusilamiento en Almería de varios liberales, entre ellos Benigno Morales y Cugnet

de Montarlot.
• 9 de diciembre: Antonio José de Sucre vence al ejército español de José de la Serna en Ayacucho.

1825

• M. E. Jouy: L’Hermite à Madrid. Observations sur les moeurs et les usages espagnols, 2 volú-
menes.

• Aparece en Filadelfia la Carta de Benigno Morales a Félix Mejía.
• 24 de octubre - 1 de octubre de 1832: Nuevo gobierno: El duque del Infantado en Estado, hasta el

19 de agosto de 1826: después Manuel González Salmón. En Gracia y Justicia, Calomarde.
• 14-26 de diciembre: Movimiento en Rusia de los llamados decembristas.

1826

• Chateaubriand: Mémoires d’Outre-Tombe.
• 18 de febrero - 4 de marzo: Desembarco en Guardamar (Alicante) de los hermanos Antonio y Juan

Fernández Bazán, que acabó en fusilamientos.
• 10 de marzo: Muerte de Juan VI de Portugal, lo que da origen a una crisis sucesoria, y a la llamada

guerra miguelista.
• 22 de junio: Apertura del Congreso de Panamá.
• 26 de julio: Ejecución en Valencia de Cayetano Ripoll, condenado por el Tribunal de la Fe.

1827

• Eugène Delacroix expone su cuadro La Mort de Sardanapale.
• 17 de marzo: Intento de toma de Tortosa. Comienza la guerra de los agraviados.
• 1 de abril: Sublevación en Gerona.
• 29 de julio: Vich cae en manos de los agraviados.
• 19 de septiembre: Fernando VII anuncia su visita a Cataluña.
• 28 de septiembre: Fernando VII publica una proclama en Tarragona y la mayoría de los rebeldes se

entregan.
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1828

• 16 de abril: Muere Goya en Burdeos.
• Jean-Baptiste Say publica Cours d’èconomie politique.
• 25 de mayo: Indulto general.
• 23 de julio: Partidas realistas en La Mancha.
• 26 de noviembre: Conspiración ultra del conde de Croy en Madrid.

1829

• Washington Irving: A Chronicle of the Conquest of Granada, Londres y París.
• Giuseppe Mazzini escribe De l’Espagne en 1829 considérée par raport à la France.
• 17 de mayo: Muere Josefa Amalia de Sajonia, tercera mujer de Fernando VII sin descendencia.
• 9 de junio: Creación del Banco Real de San Fernando.
• 9 de diciembre: Cuarto matrimonio de Fernando VII con María Cristina de Borbón.

1830

• 29 de marzo: Decreto de la Pragmática Sanción elevada a rango de ley que suprimía la ley sálica.
• 12 de julio: Fernando VII hace testamento.
• 27-29 de julio: Revolución en Francia.
• 10 de octubre: Nace la infanta Isabel, hija de Fernando VII y María Cristina de Borbón.
• 14 de octubre: Intentona liberal de Valdés en Navarra.
• 19 de octubre: Intentona de Milans del Bosch en Cataluña.

1831

• 3 de marzo: Levantamiento en Cádiz.
• 11 de abril: Ejecución del librero Antonio Miyar.
• 26 de mayo: Muerte de Mariana Pineda.
• 11 de diciembre: Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros.

1832

• 30 de enero: Nacimiento de la infanta Luisa Fernanda.
• 18 de abril: Supresión de la pena de muerte por horca.
• 14 de septiembre: Fernando VII sufre un ataque de gota en La Granja.
• 18 de septiembre: Derogación de la Pragmática Sanción.
• 7-20 de octubre: Amnistía política dada por María Cristina, reina gobernadora.
• 1 de octubre - 29 de septiembre de 1833): Nuevo gobierno: Francisco Cea Bermúdez en Estado; se

incorporó el 29 de noviembre de 1832.
• 31 de diciembre: Se hace pública la derogación de la Pragmática Sanción.
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1833

• 20 de junio: Las Cortes juran como heredera del trono a la princesa Isabel en la iglesia de San
Jerónimo de Madrid.

• 29 de septiembre: Muerte de Fernando VII. María Cristina de Borbón, regente de España hasta el 12
de octubre de 1840, que asume la Regencia el general Espartero.

• 4 de octubre: Manifiesto de María Cristina redactado por Cea Bermúdez limitando las reformas.
• 6 de octubre: Destierro de Calomarde.
• 7 de octubre: Reapertura de las universidades.
• 21 de octubre: Levantamiento carlista.
• 25 de octubre: Isabel II es proclamada reina de España.
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Barbería, La. Sevilla, 1820.
Boletín de Comercio. Madrid, 1832-1834.
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. 1887.
Boletín de la Junta Provisional de Gobierno de España e Indias. 1823.
Boletín de la Junta Provisional de Gobierno de España e Indias que gobierna el reino durante

el cautiverio del rey nuestro señor. Burgos, 1823.
Boletín Oficial del Estado. 13 julio 1999, 6 junio 2000, 14 agosto 2000.
Boletín Oficial de la Provincia de Santander. 1833.
Boletín de la Real Academia de la Historia. 1933.
Brújula Política, Administrativa, Judicial, Industrial y Mercantil de España. Madrid, 1821.

Cajón de Sastre, El. Madrid, 1820, 1822.
Campana, La. Huesca, 1855.
Carta(s) de la Minerva al Momo. Oviedo, 1821.
Cartas del Soldado Musulmán al Agá de Genízaros. Valencia, 1822.
Católico Instruido en su Religión, El. Murcia, 1820.
Censor, El. Madrid, 1820-1822.
Censor General, El. Cádiz. Primera época: 1810 - 22 diciembre 1811. Segunda época: 27 diciembre

1811 - julio 1812. Tercera época, en Madrid: 13 junio 1814 - 28 enero 1815.
Censor Político y Literario de Murcia. 1821.
Centinela de La Patria, La. Cádiz, 21 junio 1810 - 22 agosto 1810.
Cimitarra del Soldado Musulmán. Valencia, 1822.
Ciudadano por la Constitución, El. La Coruña, 16 noviembre 1812 - 15 mayo 1814.
Ciudadano Español, El. Mahón, 1823.
Colección Diplomática de Galicia Histórica. Santiago, 1901-1903.
Colmena, La. Madrid, 1820.
Comercio del Plata. Montevideo. 1839, 1847.
Concisín. Cádiz, 1810.
Conciso, El. Cádiz, 1810-1811, 1813-1814.
Conciso, Apéndice al. 1810-1811.
Conciso Extraordinario, El. 1810.
Confederación Patriótica, La. 1820.
Conservador, El. 1820.
Constitución y las Leyes, La. 1822.
Constitucional, El. Cádiz, 1823.
Constitucional, El. Madrid, 1820, 1821.
Constitucional, Correo General de Madrid, El. Madrid, 1 marzo 1821 - 20 junio 1821.
Constitucional, o sea, Crónica Científica, Literaria y Política, El. Madrid, 1820.
Correo de las Damas. La Habana, 1811.
Correo General de Sevilla. 1820.
Correo Literario de Murcia. 1794-1795.
Correo Literario de Sevilla. 1804-1805.
Correo de Madrid. h. 1787.
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Correo Mercantil de Alicante. Alicante, 1810.
Correo Militar y Político del Principado de Asturias. Castropol, Ribadeo, Oviedo, 1810-1811.
Correo de Murcia. Murcia, 1808-1813. Impreso por orden de la junta.
Correo Murciano, El. 1822-1823.
Correo del Orinoco. Angostura, 1818-1820.
Correo Político y Literario de Salamanca. 11 junio - 8 octubre 1808.
Correo Político y Literario de Sevilla. Sevilla, 13 febrero - 28 septiembre 1809. Imp. de la Calle de la

Mar.
Correo Político y Militar de Córdoba. Córdoba, 1809-1812. Imp. Real.
Correo Político-Económico de la Península e Islas Adyacentes. Isla de León, 1 diciembre 1813. 
Correo de Sevilla. Sevilla, Imp. de la Viuda de Hidalgo y Sobrino. 1808, 1807, 1815.
Correo de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, 25 agosto 1808 - 3 mayo 1810. Imp. de Miguel Ángel

Bazzanti.
Correo de Vitoria. Vitoria, 11 diciembre 1813 - 30 abril 1814. Imp. de Javier de Anduezar.
Corresponsal, El. 1842.
Cosmopolita Sensible, o el Duende en América, El. Filadelfia, h. 1811.
Crisol, El. 1821.
Crónica Científica y Literaria. 1818, 1820.

Dardo, El: Periódico de los Emigrados Españoles. París: Imp. de Decourchant, 1831.
Décadas Filológicas. Alicante, 1811.
Defensor de Afligidos y Desesperados, El. Madrid, 1820.
Defensor de la Patria, El. Sevilla, 1820-1821.
Despertador, El. Bilbao, 1820-1821.
Diario de Alicante. Alicante, 1809-1812.
Diario de la Aurora. Cádiz, 1811.
Diario de Avisos de Madrid. 1825.
Diario de Badajoz. Badajoz, 1807-1808; 1812.
Diario de Barcelona. Barcelona, 1808-1814; 1821-1823, 1828-1830, 1839.
Diario de Cartagena. 1808, 1810.
Diario de Cervera. Cervera (Lérida), 1808-1810.
Diario de la Ciudad de Valencia, 1820.
Diario Constitucional. Madrid, 1820.
Diario Constitucional de Barcelona. 1820-1823.
Diario Constitucional de la Ciudad de Zaragoza. Zaragoza, 1821.
Diario Constitucional de Palma. 1820-1823.
Diario Constitucional Político y Mercantil de Barcelona. Barcelona, 1820-1823.
Diario Constitucional de Zaragoza. 1823, 1839.
Diario de Cortes. Cf. Diario de las sesiones de cortes.

Diario Crítico General de Sevilla. Sevilla, 2 agosto 1813 - 20 marzo 1815.
Diario Económico de la Ciudad y Provincia de Sevilla. 1822.
Diario Extraordinario de la Ciudad de Tarragona. 1820.
Diario Gaditano. 1814-1815.
Diario Gaditano de la Libertad e Independencia Nacional Político, Mercantil, Económico y

Literario. Cádiz, 1820-1822.
Diario General de Santiago. Enero - abril 1814.
Diario de Gerona. Gerona, 20 junio 1808 - 10 diciembre 1809.
Diario del Gobierno de la Ciudad de Salamanca y su Provincia. 1813-1814.
Diario del Gobierno de Sevilla. Sevilla, 10 septiembre 1812 - 1813.
Diario de Granada, 1810.
Diario de Ilustración Pública. Valencia, 1820.
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Diario del Imperio, 1809.
Diario de Juan Verdades. Sevilla, 10 enero - 2 abril 1814. Imp. del Setabiense.
Diario de La Coruña. 1809, 1813.
Diario de Madrid. 1801, 1808, 1825.
Diario de Mallorca, Suplemento Interesante al. 1812.
Diario de Manresa. Manresa, 1808-1814.
Diario Mercantil de Cádiz. Cádiz, 1808-1814, 1823.
Diario Mercantil de Valencia. 1833.
Diario Militar de Tortosa. Tortosa, julio 1810.
Diario de Palma. Palma, 6 septiembre 1811 - 1813.
Diario Patriótico de la Unión Española. Palma de Mallorca, 1823.
Diario Pinciano, Histórico, Literario, Legal, Político y Económico. Valladolid, 1787-1788.
Diario Político y Mercantil de Palma. Palma, 23 julio 1813 - 30 mayo 1814.
Diario Popular de Murcia. Hacia 1821.
Diario Popular de Murcia. Murcia, 1 julio 1821 - 19 enero 1822. Ed. Miguel Ródenas, Imp. de D. José

Santamaría.
Diario Provincial de Valencia. Valencia, 1813-1814.
Diario Redactor de Sevilla. Sevilla, 1813.
Diario de las Sesiones de Cortes. Para las Cortes de Cádiz (1810-1814). Para el Trienio Liberal (1820-

1823).
Diario de Sevilla. Sevilla, 1809-1810, 1821.
Diario de la Tarde. Cádiz, 1811-1814.
Diario de Tarragona. Tarragona, 1 noviembre 1808 - mayo 1811, 1822.
Diario de Valencia. 1808, 1812-1813.
Diario de Veracruz. Veracruz, Imprenta de Priani y Socio, 1822.
Discursos sobre la Necesidad y Utilidad de la Constitución. Valladolid, 1820.
Dispertador, El. 1811.
Duende, El. Cádiz, 1811.
Duende de Barcelona, El. 1820.
Duende de los Cafées. Cádiz, 1813-1814.
Duende Fiscal, El. 1820.
Duende Liberal. Madrid, 1836-1837.
Duende Político, El. Cádiz, 1811. Publicado por Miguel Cabral de Noroña.

Eco de Colom, Palma de Mallorca, 1820, 1822-1823.
Eco del Comercio, El. Madrid, 1 mayo 1834 - 11 diciembre 1849.
Eco de la Ley, El. Barcelona, 1822.
Eco de la Libertad, El. 1844.
Eco de Padilla, El. Madrid, 1820-1821.
Efemérides de España. h. 1805.
Efemérides de la Ilustración de España. 1804.
Es Deixondidor. 1822.
Es Prat y Sa Bufera. Palma, 1822.
Escenas Contemporáneas. Revista Política, Parlamentaria, Biográfica y Necrológica, Científica,

Literaria y Artística, publicada bajo la dirección de don Manuel Ovilo y Otero. Madrid, 1857,
1858, 1859 (en abril de 1857 la dirigía también don Justo Canales Gómez, que se separó por dis-
conformidad política).

Español, El. Londres, 1810-1811.
Español Constitucional o Miscelánea de Política, Ciencias y Artes, literatura. Londres, 1820.
Espectador, El. Madrid, 1820-1823.
Espectador del Segundo y Tercer Ejército, El. Alicante, octubre 1811-1812.
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Estado Militar de los Ejércitos de la Monarquía Española. Madrid, 1821-1823.
Estado Militar de España. Madrid, 1820.
Estafeta Diaria de Barcelona. Barcelona, 1814.
Estafeta de Santiago. Santiago, 21 abril 1813 - 2 septiembre 1814.
Exacto Correo de España en La Coruña, El. Coruña, 29 diciembre 1810; volvería a salir el 2 abril 1811

- 1815.
Exacto Diario en La Coruña, 1815.
Extracto de las Últimas Gazetas de la Europa. 1808.
Extractos de los Diarios de Alicante. 1811.

Fernandino, El. Valencia, 1814.
Filósofo de Antaño en su Gabinete, El. Cádiz, 1813.
Frailomanía, La. Alcalá de Henares, 1820-1822.

Gaceta de Burgos. 1811.
Gaceta de Caracas. 1820.
Gaceta de la Cruz. Madrid, 1871.
Gaceta Española, La. Cádiz, 1823.
Gaceta Extraordinaria de la Provincia de Soria. 1810, 1812.
Gaceta de Gobierno. Madrid, 1820.
Gaceta de Granada. Cf. Gazeta de Granada.

Gaceta Instructiva. La Coruña, 1812.
Gaceta Ministerial de Sevilla. Sevilla, 1808-1810.
Gaceta Nacional de Zaragoza. Cf. Gazeta Nacional de Zaragoza.
Gaceta de la Provincia de La Mancha, 1813.
Galicia Diplomática, Revista Semanal de Archivos, Bibliotecas, Historia, Arqueología, publicada

por Bernardo Barreiro, Santiago, 1882-1889.
Gazeta de Aragón. 1810-1813.
Gazeta de Ayamonte. 1810.
Gazeta de Bayona. 1809.
Gazeta de Cataluña: Gaceta Militar y Política del Principado de Cataluña, Tarragona y Otros

Puntos. 1808, 1811, 1814.
Gazeta del Comercio de Cádiz. 1810.
Gazeta de Cuenca. 1811.
Gazeta Extraordinaria de Aragón. 1810.
Gazeta Extraordinaria del Comercio de Cádiz, 1810.
Gazeta Extraordinaria de Gobierno. Sevilla, 1809.
Gazeta Extraordinaria de la Junta Superior del Reino de Valencia. Valencia, 1811.
Gazeta Extraordinaria de La Coruña. 1811-1812.
Gazeta Extraordinaria de Madrid. 1808, 1815.
Gazeta Extraordinaria del Principado de Cataluña, 1811.
Gazeta Extraordinaria de la Provincia de Soria. 1810-1812.
Gazeta Extraordinaria de la Regencia. 1810, 1811, 1814.
Gazeta Extraordinaria de Valencia. Valencia, 1809-1810.
Gazeta Extraordinaria de Zaragoza. 1808, 1809; 1813.
Gazeta de Extremadura. 1811-1813.
Gazeta de Gironne. 1812.
Gazeta de Gobierno, Valencia, 1809.
Gazeta de Granada. 1810, 1821.
Gazeta de Guadalajara. 1813.
Gazeta de Jaén. 1810.
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Gazeta de la Junta-Congreso del Reino de Valencia. Valencia, 1811.
Gazeta de la Junta Superior de Gobierno de Valencia. 1810-1811.
Gazeta de la Junta Superior del Reino de Valencia. Valencia, 1810-1811.
Gazeta de La Mancha. Ciudad Real, 1811.
Gazeta de Madrid. 1793, 1808-1813, 1817, 1821-1823, 1826, 1832, 1841, 1844.
Gazeta Marcial y Política de Santiago. Santiago, 1 febrero 1812 - 30 diciembre 1813.
Gazeta Ministerial de Cataluña. 1808.
Gazeta de Murcia. Murcia, 1809-1814.
Gazeta Nacional de Zaragoza. h. 1809-1813.
Gazeta Nacional de Zaragoza bajo el Gobierno de la Regencia de las Españas. 1813-1814.
Gazeta de Oficio del Gobierno de Vizcaya. San Sebastián, 1810.
Gazeta de Oviedo. 1808-1809.
Gazeta Patriótica de Zaragoza. 1809-1810.
Gazeta Pinciana. 1820.
Gazeta de la Provincia de Burgos. 5 julio 1811 - 7 mayo 1813.
Gazeta de la Provincia de Guadalajara. h. 1811.
Gazeta de la Provincia de Soria. 1810.
Gazeta del Puerto de Santa María. 1810.
Gazeta de la Regencia. 1814.
Gazeta de la Regencia de España e Indias. Cádiz, 1810.
Gazeta de Santander. 1808-1809.
Gazeta del Señorío de Molina. 1810.
Gazeta de Sevilla. 1808, 1810, 1814.
Gazeta de Soria. 1810.
Gazeta de Tarragona. 1811.
Gazeta de Valencia. Valencia, 1808-1810, 1812, 1815.
Gazeta de Vitoria. 1811.
Gazeta de Zaragoza. 1808.
Gazette de la Navarre. 1810.
Gorro, El. Cádiz, 1822.
Guerrilleros por la Religión, la Patria y el Rey, Los. La Coruña, 1813.
Guía Diplomática de España. Madrid, 1862-1908.
Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de España. Madrid, 1795-1862.
Guía de Forasteros en Madrid. 1798, 1808-1823.
Guía General de Forasteros de Cádiz. ? -1837.
Guindilla, La. h. 1842.
Guirigay, El. Madrid, 1839.

Heraldo, El. Madrid, 16 junio 1842 - 16 julio 1854.

Iberia, La. 1910.
Ilustración, La. h. 1850-1851.
Ilustración Gallega y Asturiana (La): Revista Decenal Ilustrada. 1879-1882.
Ilustración Popular, La. 1873.
Ilustración Popular. Madrid, 16 abril 1873.
Imparcial, El. Alicante, 1812-1813.
Imparcial, El. Madrid, 1809, 1822.
Independiente, El. Madrid, 1822.
Indicador Catalán, El. Diario Político, Mercantil y Literario de Barcelona. Barcelona, 15 enero

1822 - octubre 1823.
Indicador de los Espectáculos y del Buen Gusto, El. Madrid, 1822-1823.
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Ingleses en España, Los. Sevilla, 1813.
Iris, El. Madrid, 1826.

Latigazo. Manila, 1821.
Liberal Guipuzcoano, El. San Sebastián, julio - septiembre 1820.
Liberal Silencioso, o la Rana Seriflia. Valladolid, 1821-1823.
Luis Dieciocho sin Máscara. 1822.

Mata-Moscas, El. Madrid, 21 agosto 1836 - 30 octubre 1837.
Memorial Militar y Patriótico del Ejército de la Izquierda. Badajoz, Olivenza, Campomayor, y de

nuevo Badajoz, 6 abril 1810 - 25 enero 1811.
Memorias de Agricultura y Artes. Barcelona, 1815-1821.
Mensajero de las Cortes. 1834-1835.
Mensajero de Sevilla. Sevilla, 1821-1822.
Mercurio Gaditano. 1809-1814.
Mercurio Lusitano. Lisboa, 1814.
Messager des Chambres. París, 1830.
Miliciano, El. Madrid, 1854.
Minerva Lusitana, La. 1808.
Minerva Nacional. 1820.
Miscelánea de Comercio, Artes y literatura. Madrid, 1819 - 1 junio 1820.
Miscelánea de Comercio, Política y Literatura. Madrid, 1 junio 1820 - 1821.
Miscelánea Política y Militar. Valencia, 1810.
Monitor, El. 1808.

Noticias de Lérida, s. a., [1809] BN. R/60292.
Noticiero, El. Madrid, 1821-1823.
Noticiero de Vich. 1811-1812.

Observador, El. 1809-1810.
Observador Imparcial o El Español en Londres, El. Londres, 1819-1820.
Observador Manchego, El. Ciudad Real, 1823.
Observador Político y Militar de España, El. Valencia, 1809-1810.
Observador del Segura. Murcia, 1813-1814. Imp. del Gobierno Político, a cargo de Horcajada.
Ocios de Españoles Emigrados. Londres, 1824-1826.

Paladion Constitucional. Madrid, abril - junio 1820.
Paliza, La. Septiembre 1847 - julio 1848.
Pamphleteer, The. 1824
Panorama Español. Crónica Contemporánea. Madrid, 1842, 1845.
Paños Calientes. Madrid, 1820.
Papagayo, El. Granada, 1821-1822.
Patriarca, El. h. 1822.
Patriota, El. 1812, 1813.
Patriota, El. Sevilla, 1822.
Patriota Ausonense, El. 1813.
Patriota Bilbaíno, El. 1821-1823.
Patriota Compostelano, El. 1811.
Patriota en las Cortes, El. Cádiz, 1811.
Patriota Español, El. Madrid, 1822-1823.
Patriota Luminoso, El. Bilbao, 1820.
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Patriota Manchego, El. Ciudad Real, 1823.
Patriota de Soria, El. 1813.
Periódico de las Damas. Madrid, 1822.
Periódico de los Gorros, o sea, la Gorro-Manía, El. Granada, 1822.
Periódico Mercantil de Tarragona. 1821.
Periódico del Ministerio de la Gobernación de la Península. Madrid, 1823-1824.
Periódico Momentáneo de Valencia El Fernandino. Valencia, 16 abril - 5 mayo 1814.
Periódico Político y Mercantil de Barcelona. Barcelona. 1808, 1814-1815.
Periódico Político y Mercantil de la Villa de Reus. 1813-1814.
Periódico de la Sociedad de Salud Pública de Cataluña. Barcelona, 1822.
Periódico Universal de Ciencias, Literatura y Artes. Barcelona, 1821.
Periodicomanía, La. Madrid, 1820-1821.
Pescador de León, El. León, 1 noviembre 1813 - marzo 1814.
Plutón, El. Granada, abril 1822 - 1823.
Procurador General de la Nación y del Rey, El. Cádiz, 1812-1814.
Prodigiosa vida, admirable doctrina, preciosa muerte de los venerables hermanos los filósofos

liberales de Cádiz. Cádiz, 1813.
Publicador de la Verdad, El. 1820.
Publicista, El. Granada, 1813.
Publicista Observador, El. 1820.

Rayo Cartagenero, El. Cartagena, 1822.
Redactor General, El. Cádiz, 1811-1813.
Redactor General de Cádiz. Cádiz, 1820-1823.
Redactor General de España. 1813-1814, 1821.
Redactor Sevillano. Sevilla, 1820.
Restaurador, El. Madrid, 1823-1824.
Revista de Historia Militar. 1974.
Robespierre Español, El. 1811-1813.

Semanari Constitucional Politic y Mercantil de Mallorca. Palma, 1820-1822.
Semanario de Agricultura y Artes. 1806, 1833.
Semanario Cántabro. 1820.
Semanario Cristiano-Político de Mallorca. 1812-1814.
Semanario Patriótico. Cádiz, 1808-1811.
Semanario Patriótico. Madrid, 15 septiembre - 1 diciembre 1808. En Sevilla, 14 mayo 1809 - 31 agos-

to 1809. Cádiz, 22 noviembre 1810 - 19 marzo 1812.
Semanario Patriótico Español, 1836.
Semanario Patriótico de Extremadura. 1821.
Semanario Patriótico de la Provincia de Palencia. 1821.
Semanario Pintoresco Español, 1820, 1823; lo podemos encontrar 1836-1839 h. 1843, 1844,

1849.
Semanario de Zaragoza. 1801.
Sensato, El. Santiago, 1811-1813.
Siglo, El. h. 1848-1849.
Sociedad Liberal de San Fernando. 1822.
Sociedad Patriótica Mallorquina. 1820.
Sociedad Patriótica de Segovia. 1820.
Sol, El. Cádiz, 1812-1813.
Sol, El. Madrid, 1814, 1820.
Soplón, El. Murcia, 1822.
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Telégrafo Imparcial de Extremadura. Badajoz, 1813.
Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata. 1 abril 1801

- octubre 1802; órgano de la Sociedad Patrio-Literaria de Buenos Aires.
Telégrafo Portugués. h. 1813.
Telescopio Político, El. Cádiz, 1820.
Telescopio Político, El. Isla de León, 1810-1811.
Tercerola, La. Madrid, 1822.
Tertulia de La Habana. 1812.
Tertulia Patriótica de Cádiz. 1810-1811.
Tío Camorra. Madrid, 1847.
Tío Tremenda. h. 1813.
Tribuno, El. Madrid, 1820, 1822.
Tribuno del Pueblo Español. 1812-1813.
Trienio, Ilustración y Liberalismo. 2001.
Triple Alianza, La. 1811.

Universal, El. Madrid, 1814.
Universal Observador Español, El. Madrid, 1820-1823.

Variedades de Ciencias, Literatura y Artes. Madrid, 1803-1805.
Verdadero Patriota, El. 1821-1823.
Voluntario de la Milicia Nacional de Caballería de Valencia [Un]: Suplemento. Madrid, 1822.
Voto de la Nación Española. Sevilla, 1809-1810.

Zurriago, El. Madrid, 1820-1823.
Zurriago Aragonés, El. 1821-1822.
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I. ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

NACIONALES

ARCHIVO DE ALICANTE

Cabildos, 1822, f. 165

ARCHIVO DE LA CASA DE JUNTAS DE GUERNICA

Expedientes sobre elecciones de parroquia

ARCHIVO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (MADRID)
[ACD]
Diario de las sesiones de Cortes

Actas de las sesiones públicas, secretas y de la
Diputación Permanente para las Cortes de
Cádiz (1810-1814) y el Trienio liberal (1820-
1823)

Documentación Electoral

• Leg. 7, nº 14: «Elecciones 1820-1821. Michoa-
cán»; nº 17: «Elecciones 1820-1821. Nueva
España»; nº 23: «Elecciones 1820-1821. Pue-
bla de los Ángeles»

• Leg. 16, nº 12: «Elecciones 1839. Huesca»
• Leg. 20, nº 32: «Elecciones 1840-1841. Huesca»

Serie General de Expedientes

• Leg. 6, nº 1: «Exposiciones de D. Miguel Mª
Fuentes solicitando certificaciones del
acuerdo de la Comisión y de la petición de
D. Juan Ángel Chacón»

• Leg. 10, nº 1: «Expediente sobre abolición
del tribunal de la Inquisición y acerca de los
bienes del mismo»

• Leg. 12, nº 39: «D. Antonio Benito Fandiño
pide a las Cortes se active la vista, pues se
halla preso desde 22 meses atrás y su causa
se ha estancado»

• Leg. 14, nº 66: «Gracia y Justicia. El doctor
D. Rafael Garrido, ministro que fue del Tri-
bunal de Alzada de Guadalajara, pidiendo
un destino en Audiencia o una judicatura de
1ª instancia»

• Leg. 19, nº 85: «Se dispensa la prohibición
de corridas de toros de muerte en Cádiz»

• Leg. 33, nº 55: «El conde de Revilla, sobre la
negación de los colonos de Benilloba a pa-
garle los derechos»

• Leg. 39, nº 202: «Exposición de D. José Ga-
rrido en queja de infracción de Constitución
por el allanamiento de su casa por una par-
tida de milicias provinciales del cordón de la
costa de Cartagena»

• Leg. 40, nº 34: «Exposición de D. Julio Me-
jía en queja del jefe político de Sevilla»; nº
43: «Instancia de D. José de los Reyes en
queja de D. Gaspar Henuosa, fiscal de la
causa que se sigue en Cádiz sobre los
acontecimientos de dicha ciudad»; nº 65:
«Manuel Trinidad Moreno, sobre que se
declare que ha lugar a la formación de
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causa contra el Supremo Tribunal de Jus-
ticia y la Audiencia Territorial de Gra-
nada»

• Leg. 44, expte. 199: «Expediente promovi-
do por el general Riego en queja del ex mi-
nistro D. Ramón Feliu»

• Leg. 45, nº 65: «Exposición de D. Guillermo
Vandoncourt manifestando el atraso que su-
fren los emigrados italianos en el pago de
sus asignaciones»; nº 168

• Leg. 46: «Petición del Estamento de Procu-
radores sobre que se restablezcan las leyes
promulgadas por Carlos IV para la reden-
ción de censos pertenecientes a cofradías y
manos muertas»

• Leg. 50, nº 152: «Expediente sobre jubila-
ción de magistrados»

• Leg. 67, nº 48: «Expediente acerca de una
proposición de ley sobre pensión a Dª María
Dolores»

• Leg. 97, nº 53: «Proposición para que las
Cortes declaren haber visto con sentimien-
to la orden del Gobierno mandando salir de
Madrid a D. Antonio del Riego»

• Leg. 104, nº 71: «Real decreto nombrando
ministro interino de la Guerra a D. José Cas-
tellar»; nº 73: «Real decreto nombrando mi-
nistro de la Gobernación de Ultramar a D.
José María Moscoso de Altamira»; nº 75:
«Real decreto admitiendo a D. Luis Balan-
zat la renuncia del cargo de ministro de la
Guerra»; nº 76: «Real decreto admitiendo a
Lobo la renuncia del cargo»; nº 77: «Real
decreto nombrando ministro interino de la
Gobernación de la Península a D. Diego Cle-
mencín por renuncia de D. José María Mos-
coso de Altarina»; nº 78: «Real decreto
nombrando a D. Joaquín Fondevilla minis-
tro interino de la Gobernación»; nº 79: «Real
decreto nombrando a Calahorra ministro de
la Gobernación para 1822»; nº 80: «Real de-
creto nombrando a Garelly ministro de Es-
tado»; nº 81: «Real decreto admitiendo la
renuncia de Garelly a los Ministerios de Es-
tado y Gracia y Justicia que desempeñaba»;
nº 82: «Real decreto nombrando ministro de
Estado a D. Evaristo San Miguel»; nº 83:
«Real decreto nombrando a Lardizábal inte-
rino en el Ministerio de la Gobernación de
Ultramar»; nº 84: «Real decreto nombrando
ministro de la Gobernación de la Península

a D. Evaristo San Miguel, por no haberse
presentado el propietario D. José Fernán-
dez Gasco»; nº 85: «Real decreto encargan-
do a D. Mariano de Egea interinamente el
Ministerio de Hacienda»; nº 87; nº 88: «Real
decreto nombrando a Sebastián Fernández
Ballesa ministro de Gracia y Justicia»; nº 89:
«Real decreto admitiendo a García Barroso la
renuncia del Ministerio de la Gobernación de
la Península»; nº 90; nº 91: «Real decreto sus-
pendiendo a Calvo de Rozas el de 28 de febre-
ro y 16 de marzo sobre su nombramiento
para secretario del Despacho, hasta que haya
leído su Memoria en las Cortes»; nº 92: «Real
decreto admitiendo la dimisión de secretario
del Ministerio de Gracia y Justicia»; nº 93:
«Real decreto nombrando a D. José Vadillo
secretario del despacho de Estado interina-
mente, hasta que lea la memoria de este ramo
en las Cortes»; nº 94: «Real decreto nombran-
do a D. Pedro Bárcena ministro de la Gue-
rra»; nº 95; nº 96: «Real decreto nombrando
ministro de la Gobernación por dimisión del
Sr. Pinilla al Sr. D. Felipe Benicio Navarro»; nº
97: «Real decreto nombrando interino de Es-
tado a D. Santiago Usoz y Morzy por haber
cesado en su desempeño interino D. José Ma-
nuel Vadillo»; nº 99: «Real decreto nombran-
do ministros de Estado y Hacienda a D. José
María Pando y a D. Juan Antonio Yandiola»;
nº 101: «Real decreto nombrando ministros
de la Gobernación de la Península y Marina a
D. Manuel García Herreros y D. Francisco de
Pª Osorio y a este último encargándole el des-
pacho de la Gobernación de Ultramar»; nº
102: «Real decreto admitiendo la renuncia
del Ministerio de la Península de D. Manuel
García Herreros»

• Leg. 130, nº 39: «Expediente acerca de la ne-
gativa del fiscal de imprenta de Cádiz a de-
nunciar dos números del Diario Gaditano»

Serie de Impresos

• Leg. 6, nº 1: Manifiesto publicado en 1820
por D. Feliciano Montengro, sobre su con-
ducta observada en dicho punto [cf. ciudad
de Maracaibo] al jurarse la Constitución

Papeles Reservados de Fernando VII

• Tomo 21: Diversas proclamas, partes y anó-
nimos
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• Tomo 53: Expediente relativo al cese de so-
ciedades y juntas patrióticas, al permiso para
que los diputados promuevan asuntos de sus
provincias en el gobierno, a las dietas de los
diputados y al estado político de la nación

• Tomo 55: Expedientes relacionados con
asuntos del Ministerio de Hacienda

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN [AGA]
• Leg. 2817: «Apuntamientos y anuncios fatales

que iba haciendo en Málaga y después en Valen-
cia… sobre los desaciertos y tiranía de nuestro
Gobierno…» (Manuscrito de Iriarte y Oropesa)

ARCHIVO GENERAL DE GALICIA

Expedientes personales

ARCHIVO GENERAL DE GUIPÚZCOA [AGG]
Documentos de la Sociedad Patriótica de San
Sebastián
Sección 1ª, leg. 125, 1823
Sección 4ª, leg. 125, 1823

ARCHIVO GENERAL MILITAR (Segovia) [AGMS]
Expedientes personales; Hojas de Servicios

Leg. 196, 197, 212, M. 5241

ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN)
Guerra, leg. 27, carpeta 41

ARCHIVO GENERAL DE PALACIO (Madrid) [AGP]
Papeles Reservados de Fernando VII: relati-
vos a las logias masónicas, sociedades secretas
y listas de integrantes de dichas logias, socie-
dades secretas y sociedades patrióticas (to-
mos 18, 19, 55, 66, 67, 71, 87)

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (Madrid) [AGS]
Estado, leg. 8189, nº 32, 33: «Manifiesto de la
Federación de Realistas Puros, y reacción del
conde de Alcudia. Inglaterra. Expedientes
Justo Machado, Vicenta Oliete, 1826»

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (Madrid) [AHN]
Consejos

• Expediente de González Aguirre y Relacio-
nes de méritos

• Leg. 2666-7: Sala de Gobierno
• Leg. 3789, nº 24: Sala de Gobierno
• Leg. 3804: «Lucena: Lista de los declarados

enemigos de Dios y del rey y lista de los

eclesiásticos que más se han distinguido
por su adhesión y exaltación por las funes-
tas instituciones destructoras del Altar y
Trono, 1823»

• Leg. 3853-9: Sala de Gobierno
• Leg. 3823-13: Sala de Gobierno
• Leg. 3905-18: Sala de Gobierno
• Leg. 3920-19: Sala de Gobierno
• Leg. 6166-9: Expediente de Bartolomé Ja-

vier Morquecho, 1786-90
• Leg. 9921-1: «Cancillería. Registro del Sello

de Corte. Jaime Girón Moctezuma Ahuma-
da y Salcedo»

• Leg. 12088, expte. 23: «Relación de méritos
de Luis Gonzaga Calvo»

• Leg. 12290: «Riego, Rafael: Declaración
en 1823 ante el superintendente de Poli-
cía, copiada en Madrid el 18 de agosto de
1829»

• Leg. 13349, nº 12: Relaciones de méritos
• Leg. 13450, nº 49: Viudedades
• Leg. 13453-13: Viudedades
• Leg. 51546: «Representación de Juan Nepo-

muceno González»
• Leg. 51546-1: «Asonada, 9 marzo 1820. Me-

didas de precaución ante la llegada de Rie-
go a Madrid, 1820. Pieza 5ª. Causa de los ca-
pitulares de 1821»

• Leg. 51556: «Conjuración carolina de 1824»

Estado: «Papeles de la Junta Central Suprema
Gubernativa del Reino y del Consejo de Re-
gencia»
• Leg. 1 G, doc. 7: Votos de los vocales de la

Junta Central para cubrir la vacante produ-
cida en su presidencia por defunción del
conde de Floridablanca. En mayo de 1809
ocupó la presidencia el vicepresidente,
marqués de Astorga, y el 1 de noviembre
del mismo año fue elegido el obispo de
Laodicea D. Juan Acisclo de Vera y Delga-
do; I, docs. 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 17, 20, 21, 24,
27, 30, 34, 35, 36, 41, 42: Exposiciones e
informes acerca de varios asuntos de los
vocales de la Junta Central; P, docs. 1, 5, 6,
8, 15, 16: Papeles referentes al conde de
Floridablanca; Q, docs. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10,
12, 13, 14, 15: Documentos referentes al
acuerdo de la Junta Central, a propuesta
de su vocal Gaspar de Jovellanos, para
adornar el salón de la Junta
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• Leg. 2 A: Reconocimiento de la Junta Cen-
tral Suprema Gubernativa del Reino; D,
docs. 1, 3, 4, 5, 6, 7: Dictámenes y represen-
taciones sobre el proyecto de creación del
Consejo de Regencia

• Leg. 5 D, docs. 3, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17,
22, 37, 39: «Traslación de la Junta Central
Suprema Gubernativa del Reino a la Isla de
León, acordada por real orden de 12 de ene-
ro de 1810»

• Leg. 6 A, doc. 2: «Expediente formado en
virtud de real orden de la Suprema Junta
Central Gubernativa del Reino, por la que se
sirvió dar comisión a los Sres. D. Miguel
Alonso Villagómez y D. Tomás Moyano, del
Consejo de S. M. en el Real y Supremo de
Castilla, para examinar la conducta del Exc-
mo. Sr. marqués de Villel, grande de España
de 1ª clase, gentilhombre de cámara de S. M.
con ejercicio, vocal de la misma Suprema
Junta y su comisionado en esta plaza. En
Cádiz. En la oficina de D. Nicolás Gómez de
Requena. Año MDCCCIX»

• Leg. 10 A, docs. 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 15,
17: «Correspondencia de franceses y afran-
cesados, interceptada por la Junta Central
Suprema Gubernativa del Reino (11 de ene-
ro y 9 de abril de 1809)»; C y D: «Decretos
y minutas de decretos dictados por la Junta
Central Suprema Gubernativa del Reino (1º
de abril de 1808 y 7 de agosto de 1809)»

• Leg. 14 A: «Documentos relativos a las co-
misiones encomendadas a los señores: Al-
burrea (comisario D. Joaquín), Campo-Sa-
grado (marqués de), Jocano (D. Sebastián
de), Jovellanos (D. Rafael de), Riquelme (D.
Rodrigo), Villar (marqués de), Villel (mar-
qués de)»; B: «Nombramientos de ayudantes
y caballerizos de campo»; D, doc. 6: «Docu-
mentos referentes a los señores: Ayerbe
(marqués de), Benavente (condesa-duquesa
de), Castrogrignano (duque que), Montezu-
ma (conde de), Orleans (duquesa de), Sala-
manca (D. José), Vado (condesa del), Vera-
gua (duque de), Villahermosa (conde de)»

• Leg. 15, docs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 31: «Do-
cumentos referentes a las comisiones enco-
mendadas por la J. C. G. S.»; D, docs. 8, 16

• Leg. 16, docs. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 45:
«Documentos referentes a las comisiones
encomendadas por la J. C. G. S.»

• Leg. 18, docs. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 22:
«Composiciones poéticas en honor de la he-
roica defensa de Zaragoza»

• Leg. 19 A, docs. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15;
B, docs. 2, 9, 10; I, doc. 322

• Leg. 22: Comunicaciones de la Junta Cen-
tral con la Secretaría de Estado; gobiernos y
autoridades extranjeras; incidencias; Lite-
ratura y Bellas Artes; referente a periódi-
cos; correos.

• Leg. 28 A, docs. 1, 7, 17, 25, 29, 30, 34, 39,
40, 51, 56, 60, 67: Comunicaciones, órdenes y
consultas entre la Junta y el Consejo de Cas-
tilla; B, docs. 76, 77, 80, 85, 89, 91, 100, 109,
117: Comunicaciones y órdenes entre la
Junta y la Chancillería de Granada; C, docs.
114, 125, 126, 127, 128, 134, 139, 146-7, 149,
152, 154-8, 306: Expedientes personales

• Leg. 29 A, docs. 1, 2, 12, 14: Constitución
del Tribunal Extraordinario y temporal de
Vigilancia y Protección en Madrid; B, docs.
19, 24, 31, 33, 35, 37, 43: Creación del Tri-
bunal Extraordinario de Seguridad Pública
de Sevilla; C, docs. 46, 47, 49, 51: Corres-
pondencia de la Junta Central con el presi-
dente del Tribunal de Vigilancia; D, doc. 68:
Correspondencia de la Junta Central con el
fiscal del Tribunal de Vigilancia; E, docs. 79,
80, 81, 91, 95, 96, 102: Correspondencia de
la Junta Central con el secretario del Tribu-
nal de Vigilancia; F, docs. 111, 119, 121, 123,
126, 127, 133, 139, 145, 151, 154, 158, 159,
162, 176, 179: Comisiones e informes de in-
cidencias; G, docs. 57, 180, 181, 182, 183,
184, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 200, 203, 204, 208, 209,
210, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 225, 228, 229, 231, 232, 233, 235,
236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245,
246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254: Ex-
pedientes de arrestos, prisiones por infi-
dencia; H, docs. 256, 267, 268, 275, 278,
288: Expediente formado a consecuencia
de las cartas dirigidas a Floridablanca, inci-
tándole al reconocimiento del gobierno in-
truso; I, docs. 6, 9, 31, 32, 132, 289, 294,
296, 299, 301, 303, 306, 308, 309, 310, 312,
313, 314, 317, 319, 321, 325, 327, 339, 341,
342, 343, 344: Tribunales de Seguridad

• Leg. 30 A, docs. 5, 6, 7: Circular de la Junta
Central a las de Granada, Córdoba, Jaén,
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Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Molina, Bada-
joz, y a D. Ramón Navarro Pingarrón, al juez
de policía, al general Venegas y a los minis-
terios, ordenando no se diera pasaportes
para Sevilla a los emigrados de Madrid y
pueblos ocupados por los franceses; que eli-
gieran pueblo donde vivir desde el que se
dirigieran por escrito a la Junta Central,
que, previa consulta del Tribunal de Seguri-
dad de las provincias en que fijaran su resi-
dencia, acordarían lo que procediera (11
septiembre 1809); B, doc. 13: Comunicacio-
nes de la Junta Central con el presidente
del Tribunal de Vigilancia de Sevilla, D. Ra-
món Navarro Pingarrón (10 enero 1809, 20
septiembre 1809); C, docs. 16, 17, 18, 19,
27, 28, 32, 33, 34, 41, 42, 48, 49, 57, 58: Co-
municaciones entre la Junta Central y el
juez de policía; D, docs. 61, 63, 65: Corres-
pondencia de la Junta Central con el asis-
tente de Sevilla, marqués de Ustáriz; E,
docs. 70, 71, 79, 81, 85, 87, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 114, 115, 124, 127,
130, 131, 136, 138, 142, 148, 150, 151, 153,
158, 163, 164, 172, 185, 194, 198, 215, 225,
226, 231, 233, 238: Expedientes personales;
F, docs. 213-6, 236, 238, 247: Denuncias y
relaciones de presos

• Leg. 31 A, docs. 1, 4: Almería y orden públi-
co; B, docs. 9, 15, 16, 20, 33: Badajoz; C,
docs. 37, 43, 45, 49, 55, 63, 67, 75, 77, 81,
93, 98, 101, 116: Cádiz; E, doc. 127: Jerez de
la Frontera; F, doc. 131, 136: Lérida; G,
docs. 140, 142, 145, 148: Mancha; H, docs.
166, 167, 170, 174, 175, 183, 194, 197, 200,
207: Murcia

• Leg. 32, docs. 1, 2, 3, 4, 15, 22, 25, 26, 28,
30, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 49, 63, 68-2, 71,
81, 92, 95, 97, 98, 103, 105, 112, 113, 116,
125, 128, 131, 132, 133, 134, 140, 141, 145,
152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 163, 168,
169, 170, 171, 172, 174, 177, 178, 180, 182,
183, 185, 186, 190, 193, 194, 197, 200, 202,
206, 209, 213, 214, 217, 219, 220, 226, 229,
231, 235, 238, 241, 242, 243, 251, 253, 256,
258, 261, 262, 263, 267, 269, 271, 277, 279,
280, 282, 285, 286, 291, 292, 298, 301, 303,
305, 306, 308, 310, 313, 314, 316, 318, 321,
323, 324, 326, 328, 329, 332, 334, 335, 336,
338, 340, 341, 343, 348, 353, 355, 357, 359,

364, 371, 372, 383, 399, 415, 417, 421, 422,
423, 424, 427, 429, 431, 432, 433, 435, 439,
442, 443: Minutas, órdenes, representacio-
nes y expedientes sobre asuntos de Gracia
y Justicia

• Leg. 33 A, docs. 3, 6, 17, 34, 47, 59, 60, 61,
64, 66, 74, 78, 80, 82, 86, 89, 91, 100, 115,
125, 127: Correspondencia entre la Junta
Central, Junta General Militar y Consejo de
Guerra; B, docs. 102, 107, 137, 138, 142,
145, 148, 151, 152, 153, 155, 160, 163, 165,
183, 193,199: Expedientes personales; L

• Leg. 34 A, docs. 18, 19, 20, 24, 66, 78: Pro-
videncias dictadas por la Junta Central para
la fortificación y defensa; manifiestos; circu-
lares; comunicaciones

• Leg. 36 L: Fábrica de Sevilla
• Leg. 37 D: Disgustos ante la Junta Central y

la de Valencia con motivo de las pretendidas
extralimitaciones (a juicio de ésta) del ba-
rón de Sabasona, vocal de la Junta Central,
y de la oposición que los valencianos (traba-
jados por él) hicieron a que el general Caro
marchara a ponerse a las órdenes del gene-
ral Blake (24 marzo, 17 noviembre 1809); G:
Artillería; Estados de remesas; comisiones;
expedientes

• Leg. 38 C: Comisiones; D, doc. 308: Reino
de Galicia; K: Expediente (incompleto) de
D. Teodoro Gálvez Cañizo, secretario que
fue del general Palafox (1809)

• Leg. 39 B, doc. 91: Auxilios prestados al
ejército inglés; C: Comisiones; D: Requisa
de caballos

• Leg. 40, exptes. 62/3, 247: Corresponden-
cias y avisos sobre movimientos de tropas
francesas, acciones de guerra…

• Leg. 41 A: Junta de Regulares; C, expte.
35/2: partidas mandadas por eclesiásticos;
E: partidas mandadas por guerrilleros

• Leg. 42 A: Expedientes personales de gene-
rales

• Leg. 43: Expedientes personales de genera-
les

• Leg. 44 B: «Expediente marqués de Llano,
1809»; D: Referente a viudas y huérfanos de
militares

• Leg. 45, docs. 48, 53, 77: Expedientes de
generales, oficiales y particulares

• Leg. 46 B: Comisiones para recoger disper-
sos y desertores

3399

Documentación inédita



• Leg. 47 D: Solicitudes de pagos y pensiones,
donativos

• Leg. 48 A, doc. 27: Expedientes resueltos
por la sección de Marina; C: Expedientes
personales y correspondencia sobre asun-
tos marítimos; D: Comunicaciones sobre
asuntos de Marina, ordenados cronológica-
mente (12 octubre 1808, 4 febrero 1810)

• Leg. 49 A, doc. 227, B y C: Correspondencia
con varias juntas sobre la concesión de pa-
saportes a los que huían de Madrid y otros
puntos ocupados por los franceses

• Leg. 50 A, doc. 5 y B: Pensamientos útiles,
planes, memorias, ideas políticas y militares
dirigidos a la Junta Central

• Leg. 51 A, doc. 8: Pensamientos útiles, pla-
nes, memorias, ideas políticas y militares di-
rigidos a la Junta Central

• Leg. 52 A, doc. 5, 22, 132, B, D y F: Anóni-
mos, proyectos, quejas, denuncias, dirigidos
a la Junta Central.

• Leg. 53 A: Expedientes personales
• Leg. 61 S: Papeles de la Junta de Asturias
• Leg. 66 A, doc. 70: Junta de Córdoba
• Leg. 68, doc. 2: Junta de los tres reinos de

Castilla, León y Galicia. Nombramientos, in-
formes, conflictos de competencias

• Leg. 79 C: Junta de Jaén
• Leg. 97, doc. 9: «Consulta del Consejo de

Estado a Fernando VII»
• Leg. 112, doc. 15: «Secretaría de las Órde-

nes Civiles. Manuel Ignacio Fernández Sar-
miento y Ballón de la Cruz Caamaño y Ló-
pez Mariño»

• Leg. 117, doc. 14: «Expediente de doña Me-
lania Escuder, madre de D. Juan Domingo,
teniente del 2º batallón de Infantería de
Sevilla, muerto en los campos de Marbella,
perteneciente a la columna móvil del gene-
ral Riego, en solicitud de estar comprendida
en el decreto de las Cortes de 11 de sep-
tiembre de 1820 para que se le conceda el
sueldo de su hijo»

• Leg. 291, docs. 308, 324: Memorial de Jo-
seph de Zavala y Miranda.

• Leg. 432, doc. 23: «Consejo de Estado. Gue-
rra de Sucesión. Año 1713, junio. Corres-
pondencia y hechos de Aragón y Cataluña
sobre la guerra y otros asuntos»

• Leg. 316, nº 148: «Consejo de Estado. Guerra de
Sucesión. Año 1707, febrero. Correspondencia

de Andalucía y África sobre la guerra y
otros asuntos»

• Leg. 880-88: «Personal de la Secretaría y
Archivo. Expediente del personal del Con-
sejo de Estado: secretarios, oficiales, archi-
veros, porteros y mozos»

• Leg. 3060, cuaderno año 1829: «Legajo Rega-
to con un impreso sin título de J. J. de Mora»

• Leg. 3116: «Guerra de la Independencia.
Años 1809-1812. Listas de afrancesados,
cartas interceptadas por los leales, oficios e
impresos interceptados»

• Leg. 3130: «Copias de los partes sobre las
acciones militares del brigadier Francisco
Espoz y Mina en Navarra, remitidos por Ra-
fael Gutiérrez a José García de León y Piza-
rro, secretario interino del despacho de Es-
tado»; “Estado de la España a fin de octubre
de 1810»; «Expediente sobre la facilidad
con la que en Gibraltar, y en los puertos li-
bres del Levante, se concede pasaporte a
las personas procedentes de la zona ocupa-
da por los franceses, formado a raíz de la
averiguación de la identidad de Santiago
García Rojo, comisionado por Francisco
Amorós, ministro de José I Bonaparte»

• Leg. 3131: «Sobre sociedades secretas»
• Leg. 3135: «Conspiraciones. Años 1814-

1816. Expedientes sobre conspiraciones;
órdenes y correspondencia para cortar las
sediciones. Sobre internar a los refugiados
españoles de la frontera de Francia. Corres-
pondencia embajadores y cónsules que tra-
tan de conspiraciones»

• Leg. 3141, caja 2ª, nº 3, doc. 16. «Activida-
des de las sociedades secretas. Actas ex-
tractadas del Ayuntamiento Constitucional
de Madrid, 1820, 21 y 22. Índice alfabético
de letrados pretendientes, 1820-1823. Lis-
tas de jueces de hecho, de primera instan-
cia y de magistrados»

• Leg. 3176: «Expedientes varios. Años 1820-
1822»

• Leg. 3188, caja 1ª: «Fomento. Año 1835»
• Leg. 3234, nº 35: «Expediente literario de

Wenceslao Argumosa y Burke, año 1796»
• Leg. 3242, caja 1ª: «Expediente de una obra

de F. A. Bechetti, 1802, y de la Historia de

la revolución de España, de Miñano»
• Leg. 3250: «Expediente de un libro de José

María Iznardi, 1793»
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• Leg. 3454-17: «José María Iznardi, cónsul de
los Estados Unidos en Rota y Cádiz, 1794-
95»

• Leg. 3719, exptes. 63 y 71: «Viena 1789. Ar-
chivo de la embajada. Correspondencia di-
plomática entre el ministro de España en
Viena y el conde de Floridablanca. Marqués
de Llano»

• Leg. 3722, expte. 97: «Viena 1794. Archivo
de la embajada. Correspondencia diplomáti-
ca en el año octavo de la embajada del mar-
qués de Llano»; «Correspondencia de Nico-
lás de Orozco encargado de Negocios a la
muerte de otro embajador»

• Leg. 5272 exptes. 65, 69: Sobre Vinuesa y
Francisco Abad

• Leg. 5282, caja 1ª y doc. 351: «Causa del
Club de Jacobinos, La Coruña, 1814. Fran-
cia, expediente Félix Carrera de Amorim,
1826»

• Leg. 5291, doc. 126: «Francia. Expedientes
personales»

• Leg. 5293: «Francia. Expedientes personales»
• Leg. 5298-267: «Años 1800-1836. Embajada

de España en Francia. Expedientes perso-
nales»

• Leg. 5305, doc. 258: «Francia. Expediente
marqués de Llano, 1832»

• Leg. 5308-233: «Francia. Expedientes per-
sonales»

• Leg. 5311, doc. 186 «Francia. Expedientes
personales»

• Leg. 5329-190: «Años 1800-1836. Embajada
de España en Francia. Expedientes perso-
nales»

• Leg. 5334-39; 5334-69: «Memorándum. Ma-
drid, 12 de agosto de 1829»

• Leg. 5337-38: «Años 1800-1836. Embajada
de España en Francia. Expedientes perso-
nales»

• Leg. 5433, caja 2ª: «Años 1801 a 1836. Em-
bajada de España en Portugal. Expedientes
personales»

• Leg. 5435, doc. 3 «Portugal. Expedientes
personales»

• Leg. 5447-46: «Portugal. Vicenta Oliete.
Ruiz de Luzuriaga, 1829»

• Leg. 5512: «Inglaterra. Embajada de Espa-
ña. Años 1800-1850»

• Leg. 5518: «Inglaterra. Expediente Lagasca,
1829-31, con listas de emigrados»

• Leg. 5523, doc. 19: «Inglaterra. Expediente
Asensio Nebot 1830»

• Leg. 5524, doc. 32: «Inglaterra. Expediente
Andrés Ortiz de Zárate, 1810»

• Leg. 5996-7: «Expediente José Radón»
• Leg. 6120: «Rusia. Embajada de España.

Años 1787-1789. Correspondencia y expe-
dientes personales»

• Leg. 6214: «Nápoles. Consulado. Años
1805-1832. Expedientes personales»

• Leg. 6382: «París. Embajada de España.
Años 1747 a 1749. Papeles pendientes de la
embajada del duque de Huéscar»

• Leg. 6972-2: «París. Embajada de España.
Año 1836. Correspondencia del rey y circu-
lares, 1835-1836. Correspondencia con cón-
sules»

• Leg. 7562-11: «Expediente de nombramien-
to de la Orden de Damas Nobles de la reina
María Luisa de Ana María Graneri»

• Leg. 7562-14: «Expediente de nombramien-
to de la Orden de Damas Nobles de la reina
María Luisa de Escolástica Gutiérrez de los
Ríos. Duquesa viuda de Alburquerque; Ma-
ría Francisca de Vera, condesa de Sástago,
marquesa de Espinardo; María Josefa Gál-
vez Valenzuela, condesa de Castroterreño»

• Leg. 7569-272: «Expediente de pagos de
derechos por concesión de la Orden de Da-
mas Nobles de la reina María Luisa de Esco-
lástica Gutiérrez de los Ríos. Duquesa viuda
de Alburquerque»

• Leg. 8114: «Asuntos políticos. Guerra civil.
Año 1834. Movimientos carlistas»

• Leg. 8157: «Asuntos políticos. Años 1834-
1839. Varias comisiones»

• Leg. 8189, doc. 32, 33: Manifiestos varios
• Leg. 8281, exptes. 11 y 204: «Consulados.

Burdeos. Años 1842-1844. Corresponden-
cia»

• Leg. 11315, doc. 121: «Expediente sobre si el
derecho de almirantazgo ha de continuar co-
brándose por los capitanes de puerto o por los
empleados de la Hacienda Pública» (en la ac-
tualidad Estado, leg. 113, expte. 15)

Hacienda

• Leg. 229-47: «Manuel Abad y Queipo. D.
obispo electo de Michoacán, representa a
S. M. sobre el estado de Nueva España y ori-
gen de la revolución»

3401

Documentación inédita



Inquisición

• Leg. 2880: «Relación de causas de fe pen-
dientes, Inquisición de Murcia, 29 octubre
1816»

• Leg. 3719, exptes. 63 y 71: «Procesos y de-
nuncias por delitos de masonería»

• Leg. 3722, expte. 97: «Procesos y denuncias
por delitos de masonería»

Universidades

• Leg. 527 F: «Asientos de libro de ejercicios
de la Universidad de Alcalá»

• Leg. 528 F: «Asientos de libro de ejercicios
de la Universidad de Alcalá»

• Leg. 1083 F: «Estado de la Universidad de
Alcalá, desde su fundación (fundadores,
agregadores, reformadores, cátedras, cole-
gios, ministros, jurisdicción y rentas) pre-
sentado por el rector D. Mariano Martín
Esperanza a D. Antonio Mon, visitador del
Consejo de Castilla»

ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS (Madrid)
[AHPM]

Protocolo, 23933, 23935, 23937: «Querella de
Pedro Sánchez Trapero contra Isidoro Pérez.
Poder de Ramón Luis Escobedo a favor de
Luis Camalleño. Préstamo de Miñano al conde
de Tilly»
Libro, 9657

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SANTANDER

Secciones de Diputación y Sautuola

ARCHIVO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Madrid)
[AMJ]
Expedientes personales y documentación

del fondo «Armario Reservado de Isabel II»

• Leg. 15, carpeta 1; carpeta 5, f. 10-12; car-
peta 7: «Expediente de Marco-Artu»

• Leg. 60: «Informes y extractos de las cartas
de los agentes secretos de la policía de Re-
gato. Documentos varios sobre sociedades
secretas e informes de confidentes y agen-
tes dobles»; «Causa de Romero Tejada,
1829»

• Leg. 63, carpeta 6: «Torrijos. Documenta-
ción sobre la conspiración, expedición y de-
tención de Torrijos y la Junta de Gibraltar.
Expedientes y causas de Estado formadas
por Vicente González Moreno»

• Leg. 66: «Causa contra Pablo Iglesias 1824-
1825»

ARCHIVO MUNICIPAL DE CIUDADELA (Menorca)
• E-5; T-3; 1822-1829: «Instancia de Dª Mª

Rosa Rascón, 28 marzo 1823»

ARCHIVO MUNICIPAL DE HUESCA

Universidad, leg. 141

ARCHIVO MUNICIPAL DE SANTANDER

Actas del Ayuntamiento

ARCHIVO PRIVADO DEL CASTILLO DE PAPIOL (Barce-
lona)

«Expediente de detención de José Antonio
Manté, Barcelona, 11 diciembre 1827 (comu-
nicado por D. Vicente Conejero). Nota de los
regulares secularizados durante la época de la
Constitución, 1829. Oficio manuscrito de Ge-
naro Azcona, 1824»

ARCHIVO PRIVADO DE Dª MATILDE FERREIRO (Cangas
de Narcea)

ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA (Valladolid)
[ARC]

Pleitos criminales, C-266-3: «Causa de el fis-
cal de S. M. en el crimen con el coronel D. Luis
de Sosa sobre atribuirse a éste infidencia de
lesa majestad haber manifestado aversión al
rey N. S. y adhesión a las instituciones consti-
tucionales. León: 1816»

ARCHIVO DE LA VILLA (Madrid) [AVM]
Libro de acuerdos reservados del Ayunta-

miento de Madrid, 1823-1827
Secretaría 1ª (1-330-10) (6º-148-16)

BIBLIOTECA MENÉNDEZ PELAYO (Santander)
Fondos Modernos

BIBLIOTECA NACIONAL (Madrid) [BN]
Colección de Manuscritos [Sala Cervantes]

• Gayangos, 478-39: «Dictamen sobre la pre-
tendida nulidad del Ayuntamiento Constitu-
cional de Torrejón de Ardoz y de los vicios
alegados de su elección. Madrid, 31 julio
1820. Desestimado”»

• Manuscrito 1867: «Regencia de Urgell. Años
1822 y 1823. Correspondencia de D. Fermín
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Martín de Balmaceda, encargado de Nego-
cios por la Regencia en París... y de otras
varias personas; con otros documentos re-
ferentes a... la Regencia».

• Manuscrito 7251: Documentos referentes al
ejercicio del mando supremo que tuvo en
España la Junta Central durante la Guerra
de la Independencia en los asuntos de Gra-
cia y Justicia.

• Manuscrito 11260/22: Infantado, Pedro Al-
cántara de Toledo, duque del. Representa-
ciones del duque del Infantado a Fernan-
do VII sobre los sucesos de 1822 y su
traslado forzoso. Son tres representacio-
nes fechadas en Ponferrada, 13 agosto
1822; La Coruña, 6 septiembre 1822;
Lugo, 28 agosto 1822. 

• Manuscrito 12970/1: Riego, Rafael del.
Nota autógrafa de Rafael del Riego. Segui-
da de otra nota de su hermano Miguel del
Riego, Londres, 29 septiembre 1841, ha-
ciendo constar que la nota de Rafael es au-
tógrafa. Acompaña un trozo del pañuelo
negro de seda que Riego llevaba en el cue-
llo el día que le mataron, un mechón de
cabello y una tarjeta de su mujer, María
Teresa del Riego.

• Manuscrito 12970/6: Cánovas del Castillo,
Antonio. Notas sobre Carlos IV, la reina Ma-
ría Luisa, Manuel Godoy y Dña. Josefa
Tudó.

• Manuscrito 14.6168: «Manuel Ovilo y Otero.
Catálogo de biografía y bibliografía del tea-
tro moderno español desde el año 1750 has-
ta nuestros días».

• Manuscrito 18666/25
• Manuscrito 20270: Colección de manuscri-

tos e impresos referentes a Riego.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Vizcaya)
Verdades amargas, 1821, copia manuscrita.
Folletos

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE VALENCIA (Valencia)
[BUV]
• Manuscrito 1114: «Impugnación del Plan de

contribuciones propuesto por el conde de
Cabarrús al señor D. Carlos III en el año
1783 impreso en 1808 hallándose su autor

de ministro de Real Hacienda del intruso
rey Joseph Bonaparte». 

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA [RAH]
Colección Marqués de Lema, 9-31-7/6986

SERVICIO HISTÓRICO MILITAR (Madrid) [SHM]
Colección del fraile, nº 2202, leg. 196

II. ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

EXTRANJERAS

AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY (Filadelfia) [APS]
Fabbroni Papers, B/F 113

ARCHIVES NATIONALES (París) [AN]
Dossiers des réfugiés espagnols, 1822-1835: 
Correspondance Politique. Espagne, 22 no-

viembre 1820 - 4 septiembre 1821. Despachos

del Témoin Oculaire. (F7) 6641, 11981, 11982,
11983, 11984, 11985, 11986, 11987, 11988, 11989,
11990, 11991, 11992, 11993, 11994, 11995; expte.
Bertrán de Lis, 11996, 11997, 11998, 11999; exp-
te. P. F. Martínez, 12000, 12001, 12002, 12003,
12015, 12042, 12051, 12083, nº 35

ARCHIVO DE CORFÚ

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

(Monterrey, Nuevo León, México)
Ramo Militar

ARCHIVO DE POLÍTICA EXTERIOR DE RUSIA (Moscú)
[APER]

Expedientes personales, 7537, 7542, 7548,
7564

ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD DE COIMBRA

ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO (Lisboa)
[ANTT]

Expedientes personales

BIBLIOTECA SALTYKOV-SCHEDRIN (San Petersburgo)
Fondo Tattischev

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS

Latin American Colecction (Austin)
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BRITISH MUSEUM LIBRARY (Londres) [BML]
Manuscrito 1861: «Books from Richard Ford’s
Library».

FOREIGN OFFICE, Londres (véase Public Record Office)

THE NATIONAL ARCHIVES, Londres
Expedientes personales

Foreign Office, 72 N 00241
721234 nº 15

PUBLIC RECORD OFFICE (Londres) [PRO] (actual-
mente The National Archives)

72, 337

SOUTHAMPTON UNIVERSITY LIBRARY (Southampton)
[SUL]

Wellington Papers 1/1070/2: «A list of the
Spanish Refugees on the Committee’s List in
January 1829»
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Allen, William H., Filadelfia
Asilo del Libro, El, Valencia
Atlas, Granada

Basílica, Madrid
Batlle, Ángel, Barcelona
Beaumont Travel Books, Londres, antes Ulysses
Benayas, Julio, Madrid
Berceo, Madrid
Bibliopola, El, Oviedo
Blázquez, Carmelo, Madrid
Brill, E. J., Leiden, Holanda

Cafetal, El, Vitoria-Gasteiz
Callejón, El, Madrid
Camagüey, Madrid 
Camino de Santiago, El, León
Carmen Books, Granada
Casals, Barcelona
Catedral, La, Tarragona
Check Books, Londres
Chiverto, Antonio, Madrid
Cintas, J., Madrid
Clavreuil, París
Codex, Málaga
Códice, Madrid
Compañía Literaria Granadina, Granada
Cortés, Salvador, San Lorenzo de El Escorial

Delstre’s, Barcelona
Desván, El, Sevilla
Docet, Bolonia, Italia

E. y P., Madrid
Elas, Valladolid
Ele, Argentona (Barcelona)
Escalinata, La, Madrid

Farré, Barcelona
Fernández, Francisco Javier, Madrid
Filobiblón, El, Madrid

Gabernet, Antoni, Barcelona
Galatea, La, Salamanca
Galbana, La, Sevilla
Galgo, Oviedo
Genet Blau, El, Lérida
Gibernau, Barcelona
Gnoms, Els, Barcelona
Gómez Flores, Diego, Barcelona
Göttinger Antiquariat, Gotinga
Gulliver, Madrid
Guzmán, Antonio, Madrid

Hatchuel, París
Hesperia, Zaragoza
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Iratxe, Pamplona

Jerez, Madrid
Jiménez-Bravo, Madrid

Leaves of Grass, Ann Arbor, Michigan
Librería de Lance, Bilbao
Librería del Prado, Madrid
Libros con Historia, Pamplona
Libros de Lance, Granollers
Libros Madrid, Madrid
Livraria Académica, Porto
Llera, Luis, El Escorial
Llibreria Antiquària Comellas, Barcelona
Llibres del Tirant, Els, Barcelona
Llorente, Madrid
Louisiana, Málaga
Luces de Bohemia, Zaragoza
Lyda, Burgos

Manterola, San Sebastián
Mar y la Alameda, El, Vigo
Martín Villena, Ignacio, Granada
Martínez, José, Granollers
Mateos, Antonio, Málaga
Mercedes, Sevilla
Mimo, Jaén
Minotauro, Jaén
Mundo do Libro, O, Lisboa

Navas, Luciano J., Madrid

Ojanguren, Oviedo
Ollero y Ramos, Madrid
Opus Libri, Florencia
Orssich, Paul, Londres
Osvald

Papadimas, Dem. N., Atenas
Pesebre, El, Horcajuelo de la Sierra (Madrid)
Philadelphia Rare Books, Filadelfia
Picquot, Bernard, Burdeos
Piel Española, Sevilla

Praga, Granada
Prensas, Las, Málaga
Príncipe & Vidaud
Puvill, Barcelona

Raimundo, Cádiz
Rangel, Barcelona
Renacimiento, El, Madrid
Ripoll, Palma de Mallorca
Rodrigo, Santander
Rodríguez, Estanislao, Madrid
Rodríguez Muñoz, Sebastián, Sevilla
Romo, Mariano, Madrid
Rumaiqiya, Sevilla

Salambó, Madrid
Sandoval Serra, Barcelona
Santiago, Madrid
Sanz, Madrid
Sevin Seydi Rare Books, Bristol
Siglo XIX, Granada
Siglo XIX, Madrid
Sol y la Lluna, El, Barcelona
Solaz, Rafael, Valencia
Studio, Barcelona
Subastas Barcelona, Barcelona
Subastas Durán, Madrid
Subastas El Remate, Madrid
Subastas Velázquez, Madrid
Sur, Sevilla

Terceros, Los, Sevilla
Turmeda, Palma de Mallorca

Ultonia, Gerona
Ulysses, Londres, luego Beaumont Travel Books

Valdés, José Manuel, Oviedo
Vassallo & Mumbert, Madrid
Vda. de E. Rodríguez, Madrid
Viejo Wagner, Madrid

Zabern, Philip von, Maguncia
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